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INTRODUCCIÓN

El trabajo que se presenta a continuación forma parte de los ejes de

problematización que se abrieron a partir de la investigación realizada

para la elaboración del Estado de Conocimiento sobre Filosofía, Teoría y

Campo de la Educación, realizado por un grupo de especialistas reunidos

para tal efecto 1, Y en el cual participé como prestadora de servicio social

en el marco del Proyecto Alternativas Pedagógicas y Perspectiva

Educativa en América Latina (APPEAL) y como becaria del Programa de

Becas para la Elaboración de Tesis de Licenciatura (PROBETEL - UNAM), a

los cuales agradezco el apoyo y confianza brindados para la realización

de la presente tesis, así como a la Mtra. Lourdes Santiago, coordinadora

del Centro de Apoyo a la Investigación de la Facultad de Filosofía y Letras

de la UNAM. por sus atenciones.

La elaboración de los Estados de Conocimiento dentro de la

investigación educativa, ha sido una preocupación por parte de la

comunidad científica de nuestro país relacionada con este campo desde

1981, fecha de realización del I Congreso Nacional de Investigación

Educativa (CNIE) para dar cuenta de las investigaciones, agentes y

producciones relacionadas con las distintas áreas de la educación y la

pedagogía, particularmente en nuestro país.
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Uno de los ámbitos qu e se trab ajó de manera p ar tic ular en este

proceso. es la que refiere a Filosofía . Tearía y Campo de la Educación y los

distintos ámbi tos de constitución de lo ed ucativo como obje to de

conocimiento. entre los que con vergen una diversidad de c ondici ones que

tienen incidencia en la forma en cómo se producen. apropian. d ifunden.

c irculan. transmiten y tran sforman los c onoc imientos. los saberes. las

instituciones. los agente s y las prácticas .

Entre estos factores se pueden ubicar. entre o tras c uestiones. los

programas de formación . las producciones. los eventos. e tc .. que permiten

ubicar las condicion es en las cuales se generan los conocimientos sobre lo

educativo y los espacios en los qu e c irculan. apropian y resignifican por los

agentes concretos. particularmente aquellos d e carácter teórico

conceptuales que han ten ido un papel relevante en la conformación del

campo educativo y pedagógico. específicamente en nuestro país . En este

marco, se situó como una d imensión significativa la cuestión relacionada

con los eventos académicos, en ta nto juegan como espacios de

socialización, interca mbio, apropiación y recreación de resultados de

investigación y elaboraciones relacionadas con el área de Filosofía, Teoría

y Campo de la Educ ac ión.

I Cfr. De Alba, Alicia (coord.) (2004) Fílosot1a Teoría y Campo de la Educación. Perspectivas nacional y
regionales. México, COMIE, CES UlUNAM, SEP..
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A partir de esta delimitación inicial. nuestro trabaja de investigación

se centró en el análisis de la información relacionada con los más de 700

eventos realizados en nuestro país sobre temas relacionados con dicha

área temática, particularmente los que se llevaron acabo de 1992 al 2002,

considerando para ello los trabajos que diversos grupos, investigadores e

instituciones promovieron al respecto para favorecer el desarrollo de la

misma.

Asimismo, se hizo un seguimiento del tipo de procesos que se fueron

generando, sobre todo en instituciones de educación superior y en los

centros de investigación especializados, para crear y recrear las

condiciones en las cuales se produjo y circuló el conocimiento de la

educación y de la pedagogía y su impacto en la elaboración teórica

epistemológica, conceptual y filosófica del mismo.

Por otra parte, el análisis de la información sobre los eventos

seleccionados y analizados permitió ubicar el papel que tiene la

constitución de espacios en los que los especialistas crean las condiciones

para dar a conocer los resultados de sus investigaciones, así como las

elaboraciones particulares realizadas al respecto de un determinado

tópico. En este sentido los eventos jugaron en los 90's como espacios que

favorecen la difusión y proyección de las elaboraciones hechas por los

especialistas sobre cuestiones relacionadas con el área de Filosofía Teoría y

Campo de la Educación en el período señalado, así como de la existencia
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de grupos, instituc iones e investigadores interesados en la temá tica . Así

mismo su estudio permitió ubicar la importancia que tuvieron para generar

espacios de soc ialización, circu lación y debate relac iona dos con tópicos

en los que las elaboraciones teóricas, filosófic as, epistemológicas y

conceptuales ocuparon un lugar importante.

En este proceso se fueron situando aquellos eventos académicos

que tuvieron un papel relevante en la configuración del área temática

que nos ocupa, en tanto que se constituyeron en espa cios signific a tivos

para la c onfiguración teórica del campo de la ed ucación y la pedagogía,

así como en el tratamiento específico de lo educativo desde diversos

enfoques d iscip linarios. Al respecto algunas de las ponenci as presentadas

se centraro n en la recuperaci ón, problematización y a ná lisis c rítico de

autores, p ropuestas y corrientes deriva das de d iversos á mbitos c om o el

sociológico, el psicológico, el filosófico, el político y el a ntropológico

principalm ente.

De manera particular, nue stro estud io se centró en la localización,

selección, sistematización, seguimiento y a nál isis de los eventos 

congresos, mesas red ondas, simposium, conferencias , ponencia, charlas,

etc. - que se rea lizaron en nuestro país sobre Filosofía , Teoría y Campo de

la Edu cación , con el objeto de aportar elementos para ub icar las

condiciones de producción que posibilitaron en la época la c onformación

de esta área como un ámbito de c onocimiento con identidad propia,
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reconocida y legitimada entre las comunidades vinculadas a la formación,

a la investigación, a la gestión y/o a la difusión .

Nuestro estudio se estructuró en tres capítu los. En el primero Filosofía,

Teoría y Campo de la Educación en perspectiva. Una mirada inicial a partir

de la investigación realizada en nuestro país, se desarrollan las primeras

aproximaciones a l campo que nos ocupa, partiendo para ello de su

contextua lización en el marco de la investigación educativa realizada en

nuestro país, así como de la ubicación de a lgunos de los rasgos que este

proceso tuvo de la década de los setentas a la de los noventa ,

particularmente en lo que se refiere a la configuraron de los diferentes

campos de conocimiento que se conformaron en la década. Así mismo, se

presentan las principales líneas y elementos que delimitan el área de la

investigación educativa como un campo particular de conocimiento,

tomando para ello algunas de las bases teóricas que al respecto de la

noción de campo produjo Pierre Bourdieus.

2 Para una ubicación general del tópico véase Bourdieu. P. (1984) "Algunas propiedades de los campos". En
Sociología y cultura. México , e Ne A I Grijalbo. p. 135 - 144.

9



En el segundo capítulo Filosofía, Teoria y Campo de la Educación en

México durante la década de los noventa . Tend enc ias a partir del a nálisis

c uan tita tivo de la inform ación, se presenta un acercamien to inici al a la

información rec opila d a a partir de la investig a c ión rea lizad a sobre los

eventos académicos. Para ello en la primera parte de este apartado, se

presentan los ejes metodológicos a partir de los cuales se realizó la

invest igación, así como algunos de los elementos conceptuales para el

an álisis de los datos seleccionados; p osteriormente se presenta un

panorama c ua ntita tivo de la información obtenida, con el objeto de situar

los principales rasgos y tendencias que se presentaron en la configuración

de Filosofía, Teoría y Campo de la Educación como un ámbito particular

de conocimiento.

En el terc er y últ imo c apítulo de la presente tesis "Configurac ión d el

campo temático en Mé xico", se presentan los ejes y elementos

metodológic os que se d ieron para ubicar los alc ances que ciertos ev entos

ac adém icos tuvieron en el proceso de c onformac ión d el campo,

posteriormente, se centra la a tenc ión en las líneas te máticas g enerales q ue

se presentaron en los eventos académicos rea lizad os en la década de los

noventa . c onsiderando para ello a lgunos de los más signific a tivos, lo q ue

permitió llevar a c abo un análisis más d etallado de su c onte nido. De igual

manera, se brindan elemento s para ubicar su papel en la c on formación
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de Filosofía, Teoría y Campo de la Educación en México, como un á mbito

particular de conocimiento .

Por último se abren algunas reflexiones y se p lantean a lgunos de los

hallazgos más importantes derivados de esta investigación, para pensar el

papel que los eventos académicos tuvieron en la constitución del campo.

Así mismo se presenta en los anexos que se incluyen a l final de este tra bajo

informaci ón que permite ampliar e l panorama del análisis desarrollado a lo

larg o de este trabajo .

Esperamos con nuestro estudio aportar elementos para pensar la

riqueza, im p ortanc ia y dinamismo de Filosofía , Teoría y Campo de la

Educación como un ámbito fundamen ta l en el quehacer de los

educadores y de la investigación educativa que se desarrolla en nuestro

país .

No me queda más que reiterar mi agradecimiento a la UNAM,

institución que no solamente me permitió formarme como profesionista del

campo pedagógico, sino además contar con el apoyo económico e

instituc iona l para la rea lizac ión de esta tesis a través de PRO BETEL.
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capítulo 1

FILOSOFÍA, TEORÍA Y CAMPO DE LA
EDUCACIÓN EN PERSPECTIVA. UNA MIRADA
INICIAL A PARTIR DE LA INVESTIGACIÓN
REALIZADA EN NUESTRO PAÍS.

En este primer capítulo se tiene como objetivo plantear las

condiciones históricas y conceptuales a través de las que el campo de

Filosofía , Teoría y Campo de la Educación se ha conformado, que es

importante ya que nos permite situar el contexto en el que se ha

desarrollado. En el primer apartado se habla de los antecedentes del

campo dentro la investigación educativa y en el segundo de la

conceptualización teórica que ha definido los lineamientos para

entender un campo de conocimiento.

1.1. Antecedentes.
La investigación educativa es hoy un área importante dentro de la

pedagogía y las ciencias sociales en general, que se puede ubicar

genealógicamente a partir del proceso histórico en el que se ha ido

constituyendo como un campo específico con identidad propia, así

como a las distintas áreas que la comprenden. Esta delimitación ha

derivado, en gran parte, de aquellas investigaciones generadas en el

ámbito de la educación y la pedagogía sobre todo en las últimas tres

décadas, período en el que se ha realizado una producción
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significativa que brinda elementos importantes para pensar las

prácticas y procesos educativos que se producen en las sociedades

contemporáneas y que adquiere características particulares en cada

una de ellas l .

Hacer un análisis de las producciones, los campos temáticos, áreas,

agentes, instituciones, etc., que derivan de este proceso constituye una

tarea por demás slqnificotivov. sin embargo nuestro estudio se centra en

las condiciones en las que se produce este conocimiento que se

genera a partir de la investigación educativa. Interesa de manera

particular analizar los espacios en que este conocimiento circula,

apropia, socializa, significa, transmite y legitima.

Esta dinámica se puede dar a partir de varios mecanismos entre los

que destacan sobre todo los eventos académicos, los cuales serán

objeto de estudio de esta tesis, pues éstos conllevan una cierta

interrelacián entre pares y agentes relacionados o interesados en la

educación como objeto de conocimiento y farmas de intervención

concreta; ya que el resultado de investigaciones, reflexiones, análisis y

experiencias se someten a la consideración de un público determinado

en un espacio definido y construido para tal efecto. Esto hace

referencia a la idea que Sorokin plantea cuando habla de "espacio

I Una ubicación especifica de este rico y complejo proceso se puede situar en las memorias de los siete
Congresos Nacionales de Investigación Educativa que se han realizado en nuestro país entre 1981 Y2003 .
2 Cfr. Galán, Isabel (coord .) (1995) "Estudios sobre la investigación educativa". En Quintanilla, S. (coord.)
Teoría , Campo e Historia de la Educación". México, COMIE, pp. 19-129.
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sociocultura l" , en donde subraya que éste "...está constituido además

de por agentes humanos por grupos en donde estos se reúnen y de los

'vehíc ulos' de qu e se sirvan para comunic arse, trabajar, interactuar; en

otras palabras, los artefactos que revista n un signific ado compartido

para varias p ersonas..." 3 .

Se destaca de esta manera la interrelación y d ep endenc ia con estos

ele me ntos c omo factor importa nte, en tanto está constituido por la

forma en cómo dif erentes agentes se apropian y relacionan de un

espacio dete rminado -en este caso, académico- en el marco de una

convocatoria situada a partir de un evento p art icular, asp ecto que

analizaremos con detenimiento en el siguiente a p artado.

Una manifestación importante de esto han sido los Congreso

Nacionales de Investigación Educotivo- que desde su primera

realización en nuestro país en 1981 han planteado, como uno de sus

principales objetivos, convoc ar y reuni r a la comunidad de

investigadores, instituc iones, campo de conocimiento y temáticas que

le dan identidad a la investigac ión educativa mexicana. Diez años

después se reali zó el 11 CNIE; a partir de éste el desarrollo de d ichos

eventos fue más continuo, de tal manera que a partir de este momento

se realizaron bianualmente, hasta el VII CNIE que se celebró en

3 Gallino, Luciano (1983) . Diccionarios de Sociología.; Trad . Stella Mastrange lo y Lorenzo Alegria (2da
edición en italiano) . México, Siglo XXI, p. 385.
, Que a partir de este moment o serán referido s como CNIE.
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Noviembre del 2003 en la Ciudad de Guadalajara. Jo lisccé . Hay que

d estacar que los dos primeros congresos tuvieron como principal

objetivo p resentar a la comunidad científica, académi ca y de

educadores el estado de la investigación ed uc a tiva de nuestro país

hasta la década de los setenta y en la de los ochenta. respectivamente

y del último de estos eventos. real izado en el 2003. abrió la reflexión

para evaluar las implicaciones de este proceso durante los noventa.

Para ello se elaboraron los Estados del Conocimiento por campos

temáticos definidos por los Comités científicos integrados en su

comunidad para tal efectos.

El I CNIE se situó en este trabajo como un punto nodal, ya que en el

esfuerzo realizado por la comunidad de investigadores, se lograron

conjugar los esfuerzo s de las instituci ones de investigación educativa de

la época. así como la recuperación y análisis de las producciones e

investigac iones realizadas en nuestro país hasta el momento. además

de constituir un primer esfuerzo para convocar a la comunidad de

s Una ubicación de este proceso se puede situar en el trabajo de Jiménez Zendejas, Ma. Esther. (2001) ~
configuración teórica del campo pedagógico en México de 1981-1993 : El papel de los eventos sobre
educación. Tesis de Licenciatura en Pedagogia. México, UJ\'AM - Facultad de Filosofia y Letras, así como en
las diver sas convo catorias, memoria y estados del conocimiento produc idos en este cont exto.
6 En 1981 en el marco del I CN1E se presentaron nueve Estados del conocimiento, los cuales se publicaron en
el Documento Base (1981) .Congre so Nacional de Investigación Educativ a, Vol. 11 . México, CONACYTI
IPN; en 1993, año de realización del 11 CNIE, se presentaron en 30 cuadernillos los avance s de investigación ,
correspondientes a los campos temáticos en que se organizó el evento. Cfr. Weiss, E.( 1993). La investigación
educativa en México en la década de los ochenta síntesis v perspectiva. Ponencia de clausura del 11 CNIE.
México, Centro Médico Nacion al. El VII CNIE constítuye el último esfuerzo del COMIE en este sentido; si
bien representa un referente import ante, solamente se hará referenci a en este trabajo a algunas cuestiones
particulare s relacionadas con el obj eto de esta investigación. ya que en el mom ento de desarroll o de la misma
aún no se llevaba a cabo este evento académico.
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investigadores y educadores de nuestro país para seguir avanzando a l

respecto . Así mismo se vio expresada la necesidad de llevar a cabo un

recuento de ésta periódicamente.

De igual manera que los CN IE exis ten otros esfuerzos que mantienen

c ontinuid a d , y por otra parte, encuentros que forman parte de

programas de postgrado y de formación, tanto a nivel naciona l c omo

regional muy relacionadas con proyectos, líneas de interés y

necesidades específicas.

Así, en 1981 a partir de una amplia convocatoria se realizó el I

Congreso Nacional de Investigación Educativa que tenía como

objetivo principal el constituir la base para un diagnóstico d el estad o de

la investiga ción educativa real izada en nuestro país, sobre todo durante

la década de los setenta, tomando en cuenta para su elaboración

nueve campos temá tic os. En otras palabras buscaba "...dar una visión

g lobal, en campos y perspectivas específicas de la inves tigación

educativa tal como se practica en el país: de su situación actual, de sus

perspectivas, sus prior idades, su infraestructura y su impacto sobre la

práctica educativa"?

Esta rela ci ón que se menciona entre la práctica educativa y la

investiga ción, marc a un pu nto trasc end ental , pues la señala como un a

7 Buenfil Burgos. Rosa Nidia. el. al. ( 1993). Cuadern illo del estado del conocimiento 29 " Filosofía Teoria y
Campo de la Educación. La investigación educativa en los ochenta. perspec tiva para los noventas". México.
Comité Organizador del Segundo Co ngreso Nacional de Investigación Educativa! SNTE, p. 11.
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relación recíproca en donde la inve stigación tiene una influenc ia sob re

la práctica y, de cierta manera, se da a partir d e ésta. Desde esta

persp ectiva el I CNIE se vio c omo uno de los referentes nodales para el

d esarrollo de algunas de las prin cipales áreas temáticas en las que se

agruparon las producciones generadas durante la década de los

setenta como resultado de la investiga c ión educativa que se dieron en

este primer congreso . Por otra parte crea condiciones favora bles para

soc ia lizar los trabajos de investigación entre un público amplio y diverso

y, en cierta forma, aportar e lementos que mejoren la práctica

ed uca tiva , además d e proporcionar las bases para posteriores trabajos

de investigaci ón .

El I CN IE se c on c ib ió como "el me canismo más id óneo y repetible en

el fu turo , para involucrar en forma participativa a la comunidad de

investigadores" 8, ya que éste se presenta como un foro abierto en

donde tanto la investigación educativa como la práctica están

representadas y estudiadas. Por otra parte se dio la oportunidad de

resaltar aquellos elementos que muchas veces no se hacen del

conocimiento público, pero que pudieran llegar a entorpecer la

investigación, tales como: la fal ta de publicación de los resultados de

dichas investigaciones, la poca relación entre instituc iones, la incipiente

' Documento base ( 198 1). Congreso Nacio nal de Investigación Educativa, Vol. 1. México, CONACYTI IPN,.
577p p.
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base institucional, la c entralizac ión. la realización de investig aciones por

grupos reducidos. et c .

Como se mencionó anteriormente el comité organizador de este

primer congreso definió las nueve líneas temáticas que se desarrollaron

en este evento y que indican las pautas que en esa época la práctica

educativa seña laba c omo guía de la investiga ción educativa . Estas

línea s fueron. como le hemos mencionado: l. Educación y sociedad. 2.

Cobertura y Calidad de la educación. 3. Forma ción de trabajadores de

la educación. 4. Proceso de enseñanza - aprendizaje. 5. Educación

informal y no form al. 6. Desarrollo curricular. 7. Planeación de la

educación. 8. Desarro llo de tec nolo gía edu cati va y 9. Investig ación de

la invesfiqoc ión". Estas unidades temáticas muestran. c omo se puede

ver. un carácter heterogéneo en donde se expresa la tendencia

desigual de producción de conocimientos sobre diversos aspectos de la

problemática educativa en nuestro país.

A través de los nueve campos temáticos se pueden observar

desigualdades en varios aspectos que van desde las delimitaciones

mismas de los campos. hasta las propias conclusiones que en ciertos

casos como el de educación informal y no formal, que por ser un

campo poco trabajado. están expresadas en términos muy generales.

En cuanto a la del imitación de los campos. algunas áreas como

9 Cfr. Buenfil Burgos. R. N. ( 1993). Cuade rnillo del estado ... Op. Cit., p.12.
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educación, sociedad, e investigac ión de la investigac ión, no se

concentran tanto en la conceptualización del campo como en la

definición de y puntualización de la categorización de los trabajo s de

investigación para ser estud iados por el á rea . Por otra parte ámbitos

como formación de trabajadores de la educación, evaluación de la

c a lidad y cobertura de la educación, procesos de enseñanza 

aprendizaje , desarrollo curricular y p laneación educativa, se esforzaron

por definir claramente el campo temát ico , es decir, qué se entendía

por cada uno ellos, sus elementos y variables; y un terc er ángulo de

del imitación, en donde se encuentran las áreas de educación informal

y no formal, así como lo relacionado con el desarrollo de tecnología

educativa; c ampos te máticos recientes, p oc o explorados y que en su

def inici ón , a partir de estas limitantes, dejan abierta su

conceptualización a futu ras discusiones, que pu d ieran aportar más

elementos para su deli mitación como campo.

Por otra parte se puede ver que la producción de conocimientos

derivada de las investigac iones real izadas en la década de los setenta,

en la mayoría de los casos, no tenía circulación entre la comunidad

científica, ya sea porque no existía comun icaci ón entre ellos, o porque

no se le daba la di fusión requerida, el ejemp lo más claro de esto fue en

investigación de la investigac ión, en d onde los resultados de los estudios

la mayoría de las veces se usaban como inventarios para las
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instituciones y no para impulsar la investigación. En cuanto a las

conclusiones, con base en las investigaciones recopi ladas y estudiadas,

éstas se presentan tan diversas como los campos mismos, pues

derivadas de los estudios analizados por las comisiones temáticas, se

presentan tanto las principales corrientes teóricas que sob resa lieron en

el campo, sus usos, impacto y recomendaciones, así como aquellos

elementos y características propias de cada uno de ellos , que hicieron

eco y marcaron las pautas en los años setenta.10

Dentro de estas líneas de investigación el abordaje de la teoría se

d io de una manera paralela y subordinada, o como condición para la

producción y difusión. Sólo un número reducido sitúan a la teoría como

"un análisis del pensamiento de fondo, de las tendencias en tanto

contenido como de método que se advierten en el campo y la forma

como se expresan en las investigaciones o como necesidad de lectura

crítica de la unidad histórica entre los niveles de la teoría, la

investigación y la próctico"!'. A diferencia de la mayoría de las

investigaciones registradas en donde la teoría no tiene un lugar propio,

sino que es vista como un elemento implícito para la comprensión de

procesos educativos, lo que refleja la fa lta de una aproximación a la

10 Para una aproximación más a fondo del desarro llo de los nueve campos temáticos ver el Anexo 1, en donde
a partir de los volúmenes 1y 1I del Documento Base de 1981, se pueden extraer los elementos que, para efecto
del planteamiento de las bases para esta investigación, se sitúan como más relevantes . Para ello se han
ubicado a partir de cada uno de estos campos temáticos los siguientes ejes: nombre del campo, equipo
responsable, apartado, ideas o referentes y conclusione s. Cfr. Documento Base (1981) Op. Cit.
11 Cfr. Buenfil Burgos (1993) . Cuaderni llos del estado ... Op. Cit. p.12.
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teoría desde el plano de la problematización sobre las lógicas de

construcción del conocimiento como un ámbito particular de reflexión

e investigación.

Esta falta de un lugar específico o propio de la teoría, se plantea en

la historia del campo temático de Filosofía, Teoría y Campo de la

Educación como punto de partida, pues a pesar de no tener un lugar

particular se ve en todas las líneas temáticas de este congreso y da

pauta para diferenciar y señalar el desarrollo que tuvo hasta llegar al 11

CNIE.

Para ello es necesario analizar el ángulo desde el cual. dentro de las

producciones de investigación, se trata a la teoría, los diversos sentidos

en que se aborda y sus implicac iones, tanto en la configuración del

campo educativo y pedagógico como en los diversos ámbitos de la

práctica educativa. Los aspectos y representaciones dentro de los que

se asocia la teoría son " ...corrientes teórico - metodológicas, enfoques

analíticos, propuestas teóricas, análisis y discusiones de las corrientes

teóricas, propuestas y desarrollo de conceptos y categorías para el

análisis, categorías de análisis desarrolladas por otros, elementos para la

crítica, principios, postulados y limitaciones de las diversas corrientes

teórico - metodológicas, reconocimiento crítico de las concepciones

epistémicas que fundamentan las diversas teorías o enfoques"! ",

l2 /bid p. 13 .
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Los especialistas ubican así. algunos de los sentidos que adquiere la

teoría en el trabajo de investigac ión y que va desde el plano descriptivo

hasta el analítico-interpretativo.

En los documentos presentados en el 1CNIE, la teoría se presenta

como teorías sobre el objeto educativo. Desde esta perspectiva se

pueden observar los siguientes rasgos:

• Recuento del conocimiento acumulado en torno a una temática

educativa particular, en donde se da un marco teórico o

enfoque teórico del objeto, de una manera reduccionista .

• Posiciones críticas de los postulados conceptuales, siendo éstos

vistos a la luz de las concreciones históricas de la sociedad

mexicana del momento, a partir del conocimiento acumulado.

• Manejo de la valoración crítica del conocimiento acumulado.

En este sentido se puede observar que en los 70's .....es escasa la

atención brindada a la explicitación de las lógicas de construcción del

conocimiento y a las implicaciones que tiene asumir una u otra lógica

de razonamiento, lo que resulta en una carencia de trabajos que

rescaten las dimensiones epistemológicas de los desarrollos analíticos

sobre educoción '">,

IJ lbidem .
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Podemos encontrar dentro de la perspectiva teórico disciplinaria de

los trabajos, una di versidad que nos muestra cierta pluralidad que

permite poner en relieve los diferentes debates dominantes y aquellas

líneas de investigación consolidadas. Dichos debates se configuran en

la articulación de varios elementos como son: el ámbito epistemológico,

el enfoque disciplinario y la perspectiva teórica y metodolágica. Éstos

posibilitan el rastreo de los dominios de conocimiento desarrollados y la

ubicación de los ausentes, de los cuales podemos distinguir tres

importantes grupos de investigaciones:

• Un primer grupo en donde las investigaciones se amoldan a las

denominaciones socializadas de las diversas teorías, que manejan

las relaciones entre educación y sociedad con un enfoque desde

las ciencias sociales, con lo que se desataca el problema de

relación entre el sistema educativo y la estructura social. También,

en este grupo, se da un abordaje dentro de los estudios del

proceso de enseñanza - aprendizaje desde una perspectiva de

la psicología y la pedagogía.

• Otro grupo de investigaciones que combinan supuestos

conceptuales y/o metodológicos entre perspectivas teóricas,

aquí se vieron los estudios sobre educación no formal que maneja

los debates desde una perspectiva clásica tecnificada,

psicosocial, institucional, técnica radical y de crítica ideológica a
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partir de la psicología y la pedagogía, y, a lgunas otras , desde la

sociología .

• y, por últim o, el grupo de investigaciones en las que los debates

se trazan desde una rac ion alidad qu e se asienta en aquellos

aspectos que son prioritarios para el área temática de Filosofía ,

Teoría y Campo de la Edu ca c ión, que ponen en relieve d ebates

como los de diseño curricular y otras áreas incipientes en su

época, vista desde una lógica de la pedagogía y en parte de la

sociología .

Este recuento d el análisis sobre temáticas destacó la ausencia de

enfoques discipl ina rios desde la filosofía la antropología y la historio ' :'

Empero el poco énfas is que se le dio a la te oría en el I CNIE, d io

pausa a nuevas posibilidades para desarrollar la invest igación

educativa en nuestro país. Casi diez años después, en 1993 con la

realización del 11 CNIE se elaboraron una serie de nueve libros con los

estados del arte de diversos campos temáticos y veintinueve cuadernos

-estados del conocimiento- de las áreas temáticas del conqresois.

agrupados bajo el título de "la invest igación educativa en los ochenta

perspectivas para los noventa", que centró la información, el análisis y

14 lbid. p. 15.
" Derivados de los 29 grupo s de trabajo para igual número de campos temáticos agru pados en las siguientes
siete temáti cas : 1) Sujetos de la educac ión y formación docente;2) Procesos de enseñanza ap rendizaje
(diferencia dos en genera les y específicos por d isciplinas de conocimiento); 3) Proces os curricu lares;
4)lnstitucionales y organizacionales;5) Economia, polít ica y planeación educativa ; 6)educación y cultura; y
7)teoría, campo e historia de la ed ucación .
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las conclusiones producto de la investigación realizada por los

especialistas en los equipos interinstitucionales de trabajo. En dicho

congreso la configuración teórica del campo tuvo ya un lugar propio

como temática dentro del área de teoría, campo e historia de la

educación; por lo que, sin ir más allá, podemos decir que con respecto

a la teoría dentro de la investigación educativa, ya se le da un lugar, se

le reconoce como parte de un todo con identidad propia y con un

campo que merece ser estudiado.

Filosofía, Teoría y Campo de la Educación se presentó así, como un

área temática que busca dar razón del proceso de constitución,

genealogía e incipiente constitución del campo como una respuesta a

las diferentes corrientes, debates y propuestas de la investigación en el

ámbito de la educación, así como con avances significativos de

investigación entre los que destacan los siguientes ospectos>:

• La investigación educativa se realiza fundamentalmente en las

universidades públicas y centros de naturaleza pública

descentralizados, a diferencia de lo observado en las décadas

anteriores. Sin embargo cabe mencionar que el tipo de

investigación que en estos lugares se realiza está supeditada a las

funciones que se llevan a acabo dentro de las unidades de

investigación. En algunos de estos centros se privilegia la

16 Cfr. Jiméne z Zend ejas. Ma. Esther (200 1). La configuración teórica del campo .... Op. Cit, pp. 69-70 .
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investigación, mientras que en otros se da una combinación de

funciones de investigación, docencia, difusión y servicio, como es

el caso de muchas unidades académicas que existen

actualmente.

• La cantidad y diversidad de investigaciones realizada se elevó

considerablemente durante la década de los ochenta.

• El número de maestros que practican la investigación educativa

aún es limitado pero es importante destacar que los estudios de

posgrado tienen cada vez una mayor demanda; dentro del

campo educativo en general lo que se busca es elevar la calidad

de la investigación, por tal motivo podemos apreciar hoy día un

número mayor de instituciones que ofrecen estudios de posgrado.

En conjunto, alrededor del 32% se ubican en la especialización, el

63% en alguna maestría y sólo alrededor del 6% en doctorado. En el

área de educación y humanidades el porcentaje de estudiantes en

maestría como en licenciatura es de menos de el 20% y en el

doctorados de un 17%17.

17 efr . Guerra Rodríguez, Diódoro. "Tendencias y perspectivas del posgrad o ante la globalización." en
Revista de la Educación Superior . ANUlES, Vol. XXVIII (4) no. 108 octubre - diciembre 1998, pp. 15-23, ya
que aquí se habla de los porcentajes de la matrícula en el posgrado por áreas de especializaci ón, haciendo una
relación de las principales tendenci as encontradas con la constitución del capital intelectual, así como con el
desarrollo de la economía dentro de globalización.
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Como se puede ver en el siguiente cuadro, en el caso de la

matrícula de posgrado, las universidades públicas atendieron en 1998 a

un total de 54,544 alumnos, lo que representa el 50.9% del totall B

Participación de las universidades públicas e instituciones particulares en la
matrícula de Posgrado por áreas del conocimiento, 1998

ÁREAS DEL Instituciones Públicas Instituciones Total
CONOCIMIENTO

U. U.
Otras Particulares Nacional

Estatales Federales

Ciencias
l,l43 327 840 2,310

Agropecuarias

% 49.5 14.2 36.4 0.0 100.0

Ciencias de la Salud 5,254 7,936 ] ,939 1,347 16,476

% 31.9 48.2 11.8 8.2 100.0

Ciencias Naturales y ] 398 2,067 1,854 104 5,423Exactas r

% 25.8 38.1 34.2 1.9 100.0

Ciencias Sociales y 15,806 4,463 3,718 21,298 45,285
administrativas

% 34.9 9.9 8.2 47.0 100.0

.Ed uc ac ió n y 4,065 1,603 6,092 11,485
Humanidades

.% 17.5 6.9 26.2

ingeniería y 4,425 2,144 4,334 3,507
Tecnología

% 30.7 14.9 30.1 24.3 100.0

TOTAL32091 18,540 18,777 37,741 107,149

% 29.9 17.3 17.5 35.2 100.0

Fuente: Anuario estadístico de posgrado 1998. ANUlES.

18 Rubio Oca, Julio ; Ma. Del Carmen Silva Espinoza; David Torres Mejí a. Acciones de transformación de las
universidades públicas mexicanas 1994 - 1999. México , ANUlES. SIp.
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Es importante señalar que a partir de la apertura de 61 9 nuevos

programas de posgrad o, se incrementó significativamente la población

de éste en las univ ersidades públicas, así mismo se dio en el último lustro

un fortalecimient o de los ya existente s.

En el periodo 1994- 1998,la matrícula de posgrado en el conjunto de

las investigacion es se inc rementó en un 60.7%. En el caso de las

universidades públicas estatales creció un 71 % Y en el de las federales

en un 48.7%.

Pod emos ver qu e en las universidades públicas estud ia el 60% de los

alumnos de doctorado, el 40% de los de maestría y el 71% de los de

especia lizac ión. Por otro lado la mayor parte de los posgrados en las

áreas de ciencias agropecuarias, c iencias de la salud , ciencias

naturales y exactas, ciencias sociales y administrativas, y en ingeniería y

tecnología, se hacen en universidades públicas. Estos dos elementos

permiten apreciar la importancia de las instituciones en el desarrollo del

posgrado en México.19

De igual manera es importante destacar como principales

perspectivas analíticas, entre otras : el análisis del discurso, el debate

modernidad-posmodernidad, el psicoanálisis, la hermenéutica, la

19 lbidem. Para ampliar sobre este tema se recomienda la revisión de textos como el de Hirsch Adler, Ana.
"Los posgrados en México una primera aproximación" en Revista AMIE, México Vol. 4, 5 Y 6, mes enero 
diciembre año 97, pp. 39 - 46; Aguirre Lora, Ma Esther. "Los posgrados en educación una lectura desde la
formación de profesores" en Cuadernos del CESU, México no. 24 año 9 1, pp. 65 - 83. Gómez Sollano
Marcela ( 1992) " Investigación. Educación y polémica en América Latina". En Puiggros, Adriana y Gómez
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epistemología crítica, sin dejar de lado las corrientes clásicas dentro de

la educación y de las c iencias sociales que permitieron dentro de

Filosofía , Teoría y Campo de la Educac ión, ir situa ndo la reflexión sobre

la configuración teórica del campo pedagógico y educativo en e l

ámbito de la investigación.

Así mismo cabe destacar que:

1) Durante la década de los ochenta la configuración teórica del

campo de la educación vivió tres momentos de crecimien to : 1982-

1984, 1985-1989 Y 1990-1992. De acuerdo con Buenfi l que señala que,

en el primer momento hay acercamientos al estudio de la

constitución del conocimiento educativo, que provienen de

diferentes disciplinas tales como la historia, la sociología, la política,

la psicología y la filosofía, aunque éstos aún son incipientes; el

segundo momento es de génesis del abordaje directo de la

constitución de las teorías educativas que accedió a nuevas

aproximaciones teóricas como la etnografía y el análisis del d iscurso;

y por último se dio un paso cualitativo, una incipiente consolidación

una nueva posición en el horizonte ya que se da la aparición de

publicaciones relacionadas con la teoría pedagógica y la

proliferación del tema en diversas instituciones educativas del país20

Sollano. Marcela (coord .) Alternativas Pedagógicas suietos v prospectiva de la Educación latinoamericana.
México, DGPA, FFYL-UNAM. p. 9-22.
20 Buenftl Burgos R N. (1993). Cuaderni llos del estado ... Op. Cit. pp. 37-40.
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2) La complejidad y la conceptualización de los trabajos de

investigación ha ido creciendo.

3) La línea tem á tica c uenta ahora con un lug ar propio dentro de los

Congreso Nacionales de Investigación Educa tiva .

4) La filosofía y la teoría son cons ideradas aquí c omo una necesidad,

una carencia o un probl em a a resolver.

5) En algunos casos todavía se ha llegado a plantear la inexistencia

de una teoría en los trabajos de a lgunos investigadores, es decir, la

posibili dad de un plan teamiento al margen de toda

conceptua lización.

6) La mayoría de los interesados en la temátic a coinciden en que el

camino de la reflexión conceptual y de la investigación de la

educación no se puede mantener a l margen de la construcción d el

c onocim iento.

Con base en lo anterior puede d ecirse que en la década de los

oc he nta se le d io a la teoría un lugar, el c ual antes no había tenid o; a

partir de la investigación hecha por los especia listas se puntualizaron

lugares de referencia desde donde la teoría era punto de p artida

(considerando ta nto los debates, las posiciones, los especialistas así

como a las instituciones). Por otra parte se a brieron nuevos

planteamientos, ya que como se especifica en el último capítulo del

Estado del conocimiento sobre Filosofía , Teoría y Campo de la
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Educoc i ón?' . las investiga c iones y campo emergentes abren nuevas

posib ilidades d e desarrollo para el conocimiento de las prácticas y

procesos educativos.

La trascendencia d e estos dos primeros Congresos Na ci onales de

Investigación Educ a tiva , se puede ub icas en los resultados obtenidos,

tanto por su capacidad de convocatoria, como por las producciones

generadas. Así mismo es importante destacar q ue el interés de la

comunidad científica por dar continuidad a estos eventos y reunir a los

investiga d ore s en un cuerpo colegiado, dio pauta para la creación del

Consejo Mexicano de Investigación Educativa (COMIE), organismo que,

a partir de entonc es, ha tenido a su cargo la realizac ión de los

Congreso Bianuales d e Investigación Educativa, realizados hasta el

momento en nuestro país (1995, 1997, 1999, 200 1, 2003), los cuales

tuvieron sus propias especificaciones y aportes, las que serán estudiadas

má s adelante .

1.2 principales líneas que delimitan el
campo

Un paso importante en los CNIE es el trabajo que los di ferentes

equipos convocados hicieron para delimitar teórica y conceptualmente

21 lbid. p.45- 58
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aspectos que permitiero n at ender cada una d e las particu laridades de los

ca mp os temátic os para la ub icación. selecc ión y anál isis d e la información

relac ion ada con las investigac iones y producción de ed ucación realizados

en México durante la d écada de los ochenta .

De mane ra partic ular. los tres grupos que trabajaron para integrar en

el marco del 11 CNIE Historia . Teoría y Campo de la Educ a c ión22• dedicaron

un pr imer apa rtado a construir una serie de categorías que permitieran

ubicar al lector en la lógica de las investigaciones real izad as por cada uno

de los c a mpos. Particularm ente. en lo que se refiere a Filosofía y Teoría de

la ecucoci óno en c ontramos elem entos importantes en c a minados a esta

lóg ica concep tua l. d e los cuales podemos resaltar. para efectos de este

trabajo de investigación. ciertos elementos como los que se presentan a

continuación:

Como primer elemento a resaltar. se encuentra el contexto teórico

en el cua l se d ieron estos sucesos, pero no visto como telón de fondo, sino

como las cond icio nes en las c ua les se prod ujo Filosofía , Te oría y Campo de

la Educación, es decir, "el manejo ordinario de la noción de contexto en

términ os d e conjunto de factores asociados con y expl icativos de los

rasgos estructurantes de una situación o evento, nos parece que trasluce

un sentido de contex to donde se privileg ian las lógic as de lo constitutivo

21 Quintanil la, Susana (coord .) ( 1995). Teoría Campo ..... Op. Cit.
2J Este es el nombre con el que se ubicó el campo temático relacionado con la refl exión teórico- filosófica y su
producción . Sin embargo a part ir del III CN IE esta unidad temática quedó definida como Filosofia, Teor ia y
Campo de la Educac ión, connotación con la cual trabajaremos en este estud io.
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(produc tos) y no las lógicas de lo constituyente (proceso). En el primer caso

el contexto es pensado como un conjunto de determinac iones externas al

obje to, en el segundo, se le asume en posición de interior idad a l objeto, es

decir, se le reconoce a la vez como fa ctor estructuran te y

estructurado"24 .Un ejemplo claro de esta pos ición tomada por los

investigadores que participaron en la elaboración de este estado del

conocimiento, se ve en la búsqueda tanto de las temáticas más

debatidas, las escuelas o corrientes teóricas más inf luyentes, así como los

trabajos de gran irnpocto>

otro elemento son los criterios de genérico y subordinado , ha c iendo

referencia el primero a aquellos trabajos que abordan temas de filosofía y

teorías de la educac ión como objeto y directamente, y subordinados

aquellos que contribuyen a la conceptualización de lo educativo a tra vés

de construcciones sobre otros ob ietos>. Asimismo es importante señalar

que "las investiga ci on es categorizadas como subord inadas son tan

constitu tivas del campo como las genéricas y su distinción es una

estra tegia para ana/izar la configuración de compc"> .

Como se mencionó an teriormente, las posiciones internas y externas

forman parte del contexto en e/ cual se desarrolla un campo, ya que lo

24 Buenfil Burgo s, R. N. (1993) Cuadernillos del estado ..." Op. Cit., pp. 11.
os Buenfi l Burgos, R. N. (coord .) (19 95) ' '' ' Filosofia y teoria de la educación: una década de esfuerzo" en
Quintanilla, S. (coord .). Op. CiI.A lo largo del capitulo se plantea este tipo de inte rrogantes en la búsqueda de
dar una explici taci ón más ampli a de aquellos elem entos (teori a, corrientes, escuelas, trabajos) que no sólo
fueron dando cabid a a la temática. sino que ademá s de ser parte de ella de igua l man era trazar on lineamientos
importantes.
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va n constituyen do y delimitando; es por ello que la d istinción entre las

investig a ciones que tra bajan directamente Filoso fía , Teoría y Cam po de la

Educ a c ión y de los que a través de otras disciplinas o temáticas le dan un

trat o prefe rencia l a la teoría , es para facilitar la investigac ión sobre el

c amp o.

Con base en los c riterios anterio res, se ha c e evidente la ne cesidad

de especificar el tip o d e investigaciones que fueron consid era d as, de los

qu e se puede decir, que hubo un interés por rescatar aque llos trabajos de

investigación terminados, así como ensa yos, ar tíc ulos, secciones d e

investigación, donde la temá tic a fue abordada a unq ue no fue se resultado

de lo q ue forma lmente se c onoce como lnvestiqocl ónw.

Asimismo es importante señalar, que los "event os -c ongresos, foros,

seminarios , encuentros, mesas redondas, simposium, etc .- c onst ituyen en

tan to condic iones de posibilidad, espacios de presentación, ci rcu lación,

intercambio, socialización, actua lización y debate de ideas, en los que un

públic o especia lizado y/ o interesado en c iertas temá tic as intenta

aproximarse a las producciones, elaboraciones y reflexiones que los

especialistas someten a la cons ideración de los pares o de un auditorio

más amplio. Por sus características, se constituy en c omo espacios de

configuración de c iertas temáticas o líneas de reflexión o investiga ci ón, ya

2. [bid p. 227
27 Buenfil Burgos R. N. ( 1993) Cuadern illos del estado .. .. p.8.
28 lbidem.
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sea porque derivan de las producciones de especialistas o grupos de

investigadores con un alto nivel de reconocimiento entre la comunidad

local y/o internacional, o por las expectativas que un público en particular

tiene con respecto a ciertos planteamientos o elaboraciones, a través de

exigencias o preocupaciones concretas vinculadas a su ejercicio

particular, su trabajo de investigación, requerimientos de formación,

etc.">. Lo anterior desde otra perspectiva, pero en una óptica más

general, no tan concreta, es a lo que Sorokin hace referencia cuando

habla de un 'espacio socio cultural' , ya que plantea la constitución de

éste a tra vés de agentes humanos, grupos de reunión de estos, y por

vehículo s para comunicarse, trabajar, interactuar, que serán artefactos a

los que se les dará un significado compartido para varias personas .

La definición de eventos como espacios, permite "identificar los

planos de concreción que ensamblan las condiciones de posibilidad para

la configuración (emergencia, desarrollo, permanencia) de la temática

que interesa. En este sentido " ...se proponen como espacios referencias de

diversa índole: los eventos, las producciones de autores extranjeros y la

formación propiciada en los posgrados sobre educocíón">.

De igual manera se brindaron elementos para ubicar las condiciones

del campo, ya que "... a lo largo de la década de los ochenta, se pierde

la prioridad que había alcanzado la política de la investigación educativa

'9 Ibid. p. 15
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al interior de la política de la investigación científica d el pa ís en la década

anterior. El desarro llo de la investigación c ientífica d el pa ís se vio

sumamente afectado en todas las áreas de conocimie nto, situa c ión que

se expre sa en la d isminución drástica d el presupuesto que se destina a este

rengl ón , en las políti cas que se generaron en la d écada para recuperar el

nivel de ingresos económicos d e los investigad ores y el financiamiento

para los proyectos d e invest iqoción" >'. Dic ho de otra manera, se plantea

que Filoso fía , Teoría y Campo de la Educación se convierte en un espacio

legítimo d e discusión prop ia , esto en los ámbitos específicos del área.

Todos estos elementos vienen a formar una lógica de pensamiento

para dar una aproxima ción d e las principales líneas que delimitan el

c ampo ya que c omo se seña ló en el apartado anterior, el trabajo

realizado por los investigadores en el marco del UCNIE para la elaboración

de los estados del conocimien to , marca el punto de partida y uno de los

principales antecedentes de este trabajo.

En este punto cabría preguntar ¿qué implic aciones tienen estas

concepciones para pensar el campo? Para lo cual es importante en fatizar

que en este trabajo , se pretende aportar elementos para ubicar las

condiciones de producción que han posib ilitado que Filosofía, Teoría y

Campo de la Educac ión se constituya como una temática con id entid ad

propia reconocida y ho y por las comunidades vinculadas a la formación, a

JO Buenfi l Bu rgos. R. N. (1993) Cuadernillos..... Op. Cit. p. 11
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la investig a c ión, a la gestión y/o a la difusión, siendo éste uno d e los

objetivos principa les de este trabajo. En este p unto es en donde dichas

concepcio nes p ermite n ir situan do una lógic a de pen samien to .

Esta posibilidad d e c onstitución de Filosofía, Teoría y Ca m p o de la

Educación como temática, implica que aquello que se da en las décadas

cnterioresv ha permitido visualizar las condiciones en las que se han ido

desarrollando, tanto los grupos c omo los trabajos de investigación dentro

del área de la pedagogía y la educación . Este proceso deja ver algunos

factores estructuran tes del entorno, que va n c onfo rma ndo aquellos

elementos tanto int ern os c omo externos d e un área específica, así como

los c a mb ios y el desarrollo que ésta va teniendo. Esto ha permitido la

construcción de un c amp o d e investigación que a partir d e di fer entes

cr iterios busca dar las condicionesde su génesis , así c omo de sacar a la luz

aquellos referentes analíticos que la constituyen .

Estas consideraciones permiten destacar la riqueza de la noción de

campo en tanto que, además de ubicar el proceso a partir del cual un

área de conocimiento se va cons tituyendo con una identidad p ropia en su

re la c ión y di fe renciac ión con otras, en este caso de la investigación

educativa en México, también permite ubicar la genealogía del mismo así,

como las condiciones en las cua les se produce, circu la , resig nifica y

) I Jiménez Zendeja . Esther. (200 1) Op. Cit. p. 15.
l2 Principalm ente en las décadas de los setenta y ochenta . ya que es a parti r de este period o que se hacen
investigaci ones formales de los hecho en este tiempo, por interés surg ido en grupos e institu cio nes de la
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tra nsforma y los agentes involuc rados en este proceso, ta nto en su c a lidad

de pro duc tores, agencias financ iadoras, de usuarios o de especialistas que

evalúan la produc ción corresp ondiente . Al respecto Bourdieu, plantea que

"los c ampos se presentan a la aprehensión sincrónica como espacios

estructurados de pos ic iones, como el esta d o de las re lacion es de fuerza

en tre los agentes o las instituc iones. Desde esta perspec tiva. un c amp o es

el resultado de las rela ciones d e fuerza y d e lucha entre agentes y/o

instituciones que tienden a conservar o a transformar fo rmas específicas de

poder en lo econ ómico, político y c otturo l">,

Así, las rela ciones de fue rza u objetivas en los campos están

representados por a quellos que lleg an a tratar de romper c on lo

establecid o y los que ya dominan. que b uscan seguir haciéndolo c on sus

formas específicas de lucha en cualquier campo, en o tras palabras, podría

decirse que "las posiciones en y de un campo se estructuran a partir de las

oposiciones dominante / dominado"34.Que en la investigación educativa

en México estas posiciones pueden ser representadas por las diferentes

áreas de conocimiento, es decir, que en las posiciones dominantes o

he gemónicas estarían aquellas áreas favo recidas por las políticas

educativas e institucionales que buscan dar respu esta a los problemas más

inmediatos o más cercanos a las necesidades de diversos agentes en sus

época. ya que los resultados son expuestos y publicados para toda la com unidad de investigadore s y público
interesado.

]J Al respecto Mario Diaz recupe ra a Bourdieu en Diaz, Mar io. "Aproximaciones ,,1 campo de la educac ión."
En Larrosa, Jorge (ed) ( 1995). Escue la. poder y subjetivació n." Madrid, La Piqueta, p 335 .
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prácticas concretas; y que del o tro lado encontrariamos aquellas áreas

emergentes c on temáticas nuevas o no muy tra b aja d as, así como áreas

q ue son tan fa vorec id as por las polít icas .

El funcionamiento de un campo depend e de las condiciones u de

agentes en juego, involucrados o comprometidos en la construcción del

mismo. En esta relación , no solamente se ubican cuestiones de carácter

académico o epistemológico, sino que éstas están relacionadas en parte

con los inte reses, las posiciones y el lugar ocup a n los especi alistas de un

d et erminado campo de conocimiento, a partir de ellas de definen ciertas

reglas del juego para la inserción y reconocimiento de los interesa d os en

ingresar al mismo, así como los productos de investigación . En este proceso

se van construyendo ciertas estructuras que a la vez son constitutivas de

nuevos espacios, re laciones, c ulturas, et c . De acue rdo a Bourdieu éstas

juegan como estructuras estructurantes de un hobitus> . en este c ontexto

esta noción juega como la producción de un discurso q ue se ajusta a una

situación o más b ien a un mercad o o a un campo, p or lo q ue cada

campo científico p uede considerarse c om o un "espacio de juego que

incl uye a sujetos e instituciones especializadas en la producción, en la

d ifusión y consagración de c on ocimien tos. En el campo se desenvu elve

l4 Ibídem.
J5 Cfr. Bourdi eu, P. (199 7) Razones prácticas. Sobre la teoría de la acción . Barcelo na, Editorial Anagrama
Colecció n Argumento s.
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una luc ha en tre agentes e institucion es por el mono polio de la autoridad

cien tifica. Este es el obje to específico de la lucha cientíñco"> .

La c onc epción d e c ampo que Bourdieu maneja , plantea como

elemento de vita l, la luc ha de clas es, d e agente s qu e han consolid a d o las

reglas del juego, así c omo la tensión entre ellos en b usca de un lugar, to dos

estos elemen tos implíc ita mente de relac iones de pod er, "las rela c iones

c ultura les pueden operar c om o relac ion es de poder justa mente porque en

ellas se realiza la comunicació n por los miembros d e la soc ied a d y el

conocimiento de lo reol ''v .Los re laciones d e p o d er pu eden ser

representadas c omo el financiamiento por el a p oyo instituci on al

principa lmen te, den tro de la te nsión c reada por la luc ha en busca d e un

lugar, d e reconocimie nto , prestig io, las formas d e ing reso, las posiciones

ocupadas, etc.

En este sentid o d e acuerd o a Tenti " la constituci ón de los campos

c ientíficos profesionales particulares -es decir su a utonomización-, suponen,

pues , una d efinición particular de una serie de instancias y de agentes que

pretenden el monopolio de las prácticas de producc ión , de rep roducción

y d ifusión d e los bie nes simbólic os oerñnentes''> . Esta constitución se da a

partir d e los eleme ntos pla nteados, por lo que la lucha por el monopolio a l

interior d el c ampo y entre ellos, lleva a los agentes a una posición en

J6 Tenti. Emi lio. "E l campo de las ciencias de la educació n: eleme ntos de teoría e hipótesis para el análisis.
Ponencia pre sentada en el Coloquio sobre Investigación Educativa, México, DF, Diciembre 1983 (Inédito)
J7 Bourdieu, P. ( 1984) Sociologia y Cultura México. CNCN Grijalbo, p. 40
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donde los sabere s y las habilidades juegan como determinantes en la

c onstitución de algún elemento del campo, por lo que los agentes serán

reconocidos o no por otros sectores re lacionados con un determinado

ámbito del saber.

Esta definición particu lar de instanc ias y agentes implica, c om o se ha

mencionado, que todo este dominio y/ o monopolio de sab eres y

c onocimientos (los cuales se producen, reproducen y difunden por y para

ellos), no los hace dependien tes unos de otros, sino que les da posibilidad

de autonomía, en tanto se reconozcan las reglas del juego, pero

relacionadas en la constante lucha de p oderes. Pues el reconocimiento

por parte de los pares involu crados en el área , la investig a ción educativa,

o un grupo de especia listas, permite a los agentes una acción

independiente que no queda fuera, pero que le da la autoridad de

involucrarse dentro de la lucha por el reconocimiento de un espacio

"propio" de acción que no este subordinado a los ya existentes, pero no

por ello queden desligados de los ya establecidos. Así, " la noción de

campo, como una noción estratégica que describe una instancia

relativamente au tónoma, estructurante, de posiciones, oposiciones y

disposiciones, abre la posibilidad de establecer las bases sociales de

generación d e los discursos y prác ticas que circulan en las

J8 Tenti , Emilio. "Génesis y desarrollo de los camp os educativos". En Revista de la Educac ión Superior. Vol.
Xl (ll) no 38 abril - j unio. 1981 , p.8.
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instituciones..."3 9 Por lo que podemos decir que Filosofía, Teoría y Campo

de la Educación es un campo el cual abre las posibilidades a discursos y

prácticas de especialistas o instituciones que buscan posiciones en éste y

en oposición o relación a los ya establecidos.

Filosofía, Teoría y Campo de la Educación como campo es una

instancia no acabada en busca de un lugar e identidad propios .

Al respecto Emilio Tenti abrió en la década de los 80's una discusión

importante sobre la conformación de las ciencias de la educación como

un ámbito particular de conocimiento-c. Para ello, recuperó de Pierre

Bourdieu la idea de campo como estructuras de poder y representación

social. A partir de los ejes planteados al respecto por Tenfi. es posible

considerar a Filosofía, Teoría y Campo de la Educación como un ámbito

en proceso de construcción que se caracteriza por tres propiedades

básicas: débil estructuración, baja autonomía relativa y escaso prestigio

científico,que como ya se ha mostrado anteriormente este campo ha

tenido una posición tan débil dentro de la Investigación Educativa en

México, que en un primer momento no tuvo un espacio propio, ya que los

elementos que los conforman no se les dio un tratamiento profundo, no

aparecieron y en algunos casos cuando aparecieron dentro de las

investigaciones, eran un mero instrumento para los agentes; de igual

manera el poco o nulo apoyo que las instancias financiadoras le han dado

J9 Díaz, M. op. cu. Pp.336 .
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a esta área elementos c on base en las cuales se puede decir qu e

Filosofía, Teoría y Campo de la Educación es un campo en construc ci ón.

Otro elemento que resalta , se ve expre sado en los rasgos que

Filosofía, Teoría y Campo de la Educac ión tuvo durante la elaboración del

estado del conocimiento que se realizó a princip ios de los no venta, en

donde se tenía la idea de la dependencia de esta área con otras , de esta

manera gran parte de las investigaciones analizadas manejaban a la

teoría como un mero requisito, y no se le d io el peso suficiente . Como se

mencionaba la situación que se dio en el " CNIE en cuanto a Filosofía ,

Teoría y Campo de la Educación ya mostra b a un avance, pues era

reconocido como un área de la investigación educativa que debía ser

estudiada, pero un gran número de investigaciones que se dieron en esa

época subordinaban la temática a otras áreas.

Se puede decir que al ser este un momento de "un proceso

inaugural o constitutivo de un campo simbólico determinado, ya sea en el

campo de las ciencias, arte o religión, supone la desautorización y

desvalorización de los bienes y los productores onteriores"!' . tiene que

luc har por una auto nomía propia del campo, pero que no por ello de ja

tota lmente fuera o está desvinculado con las demás áreas, pues es

importa nte la lucha de poderes que se da entre los agentes.

40 Tenti, E. El campo de las ciencias ... Op. Cit .p. 382.
" Tenti, Emilio ( 198 1). "Gé nesis y desarrollo .....". Op. Cit. P 9.
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Anteriormente se señaló que en un campo la producción,

c ircula c ión y transformación de los bienes simbólic os, supone instancias y

agentes que permiten distinguir y reconocer las diferentes posiciones d e los

sujetos y de las formas en c omo tienen inc id enci a en su constitución, pero

a l interior mismo de éste , se agrega otra distinción, entre productores y

rep roduc tores, es decir, que dentro de un mismo c a mp o se hace la

distinc ión entre aquellos ag entes que producen conocimiento y aquellos

qu e lo reproducen, esto se da principalmente por el imp acto y

trascen d en cia que c a d a rol puede tener; por lo que podemos decir que el

an álisis d e las rela ci ones antes expuesta que nos da la pauta para

comprender las transformacion es que ocurren al interior de los campos, en

especia l. en el nivel ideológico de constitución de sa b eres; esta se

cons truye a través de la relación que se da entre el sujeto y el objeto y en

donde el momento del sujeto se ve expresado en el lenguaje por lo que

éste podría verse como vehículo de enseñanza posible para la constitución

ideológica de soberesv

Con todo esto podemos decir que Filosofía, Teoría y Campo de la

Educación "ha pasado por un momento de conformación instituyente, en

el cu al se ha intensificado la lucha por su construcción más que por la

produ cción misma, momento que a su vez ha sentado las bases para el

42 Ibid. p. ¡ l . así mismo se sugiere. Bicecci, M. (1990) "A ce rca del di scurso de la pedagogía". En Ducoin g.
P. y A. Rodríguez. (comp.) Formac ión de profesores de la educación" México . UNA M¡ UNESCO/ AN UlES
pp 215-221
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desarrollo de una produc c ión disc ursiva c entrada en los problem as básicos

del campo en cuanto a los conocim ien tos que lo consti tuyen y a l esta tuto

del misrno '<' . d icho d esarro llo constitutivo del campo plantea un primer

momento de definic ión en d on d e a pesar de su ausencia se asoma entre

las líneas de a quellas temátic as con lugar propio; para d esp ués entrar a

una eta p a de lucha y d efensa de un espacio propio y autónomo en

donde se focalizaron gran parte de los esfue rzos, por lo que los productos

propios del campo siendo incipientes, cons tituyen una base importan te

para d esarro llar los sa beres y d iscurso pertinente a temática.

Estos momentos por los que ha pasado Filosofía, Teoría y Campo de

la Educac ión permiten situar la genea logía d el mismo , no como una

verdad absoluta sino c omo un sentid o de una lógica de causalidad, ya

que al estar regido por tensiones irresolub les, se necesita una causalidad

que no sea necesaria y suficiente sino que no se resuelve ni por azar ni por

necesidcd« . Toda esta lógica de secuencialidad es lo que nos permite

pensar en retrospectiva , la constitución del campo sin quedar encerrado

en una verdad to tal y absoluta.

Así. la estructura del campo. es un estado de la re lación de fuerzas

entre los agentes o las instituciones que intervienen en la lucha, los cuales,

a tra vés de éste apartado, se han tratado de exp licitar y que puede verse

4) De Alba, Alicia ( 1990) . Teorí a y educación . en tomo al carácter científico de la educación . CESU 
UNAM . p. 13.
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a lo largo del estado de conocimiento onterior- ". en donde se analizaron

posic iones, d ebat es, discursos, escuelas que dentro de los trabajos de esta

época fueron los referentes principales en la constitución del c amp o. Es

decir, que " la c on stituc ión de un campo de investiga c ió n es un proceso

social que respon de en parte a d emandas, presiones e intereses de los

distintos proyectos soc ia les, políticos , cultura les, académicos, c ientífic os,

etc"46, tanto internos como extern os de la investigació n educativa en

Méx ico, en este c aso .

En síntesis, c a be me ncionar que es necesaria la interacción d e

elemento s d e diferente índole, distin tos proyectos sociales (interiores o

exter iores a l c a mpo), para plantear el contexto en el que se ha

desarrollad o Filosofía, Teoría y Campo de la Educación, en donde los

esfuerzos realizados por los investigadores para realizar e l estado del

conocimiento, podría verse como la sobredeterminación , pues al ser ésta

múltiple, simbólica implica un momento d ond e la causalidad, no es

" Apuntes del seminario para la formulaci ón de catego rías para el an álisis y la interpretaci ón en la
investigación sobre Filoso fía, Teorí a y Campo de la Educación en México 1992 - 2002 . CESU - UNAM,
marzo )"abril de l 200 2.
4S El cual de una manera muy general, ha sido referido en el apartado anter ior de este trabajo, pero para
informaci ón mas detallad a, Cfr. Quint anilla. S. (coord .) (1995) Teorí a. Campo e Historía de la Educación ".
México. COMIE., y Buenfil Burgos, Rosa Nidia, el. al . (1993) . Cuadernillo del estado del conoci miento 29
" F;losol1a. Teor ia y Campo de la Educación. La investigaci ón educati va en los ochent a, perspecliva para los
noventas". México, Comité Organizador del Segundo Congreso Nacional de Investi gación Educativa! SNTE
4. De Alba, Alicia (2002). "Notas sobre la constitución y genealogía del campo Filosofla, Teoría y Campo de
la Educación en México 1992 - 2002 . Perspectiv as regionale s y nacionales". Notas prep aradas para la sesión
de I lunes 18 de Marzo de 2002 del seminario para la formulac ión de categorías para el análisis y la
interpretación en la investi gación sobre Filosofia, Teoria y Campo de la Educación en México 1992 - 2002. Y
Bourd ieu. P. ( 1984) Sociología v Cultura M éxico. CNCN Gríjalbo.
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suficiente, es decir, que alude a una lógic a q ue permite pensar un

mo mento históric o para dejar ver la tensió n irresoluble entre fuerzc sv .

Tensión qu e ha caracterizado el campo de Filoso fía, Teoría y Campo

de la Educ a ci ón pues al no ser un campo apoyado por las nuevas políticas

económicas en nuestro país, tiene que luchar para ser explorado y

atendido en contra o a la par de aquellos "requerid os" por las instituciones

educativas , por lo que al ser esta irresolub le nos habla de una luc ha que

abre posibilidades no solo a éste ámbi to, sino para los que viene n en tanto

que no se c ierra en su propia pelea.

Podríamos decir que aquellos ele mento s dentro de la luc ha en la

c onstituc ión de un campo tienen distintas maneras de expresión, q ue van

dándole au toridad y autonomía a las investig ac iones, los cuales como se

mencionó anteriormente, podrían ser aque llos plan os de concreción d e las

posibilidades d e los agentes e instituciones dentro de un c ampo, es decir ,

los espacios, los c uales abren pro c esos de cir culación, le gitima c ión y

apropia ción p or parte de agentes diversos que se reconocen en un

campo, esté n o no impli cados en él en su condición de agentes

productores de conocimiento; ejemplo de ello, son los eventos, pues

representa n un espacio en ta nt o que a bre la pos ibi lidad para a g entes e

instituciones para int erc ambiar , exponer, dialogar, presentar, confrontar,

ete., sus id eas en c uanto a una o varias temá tic as frente a un público

H Apuntes del se minario para la form ulación de categorías para el aná lisis y la inte rp retac ión en la
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especializado o no, pero qu e les permite c rear condic io nes de posib ilidad

para legitimar, instruir, socializar, debatir, etc sobre el campo mismo de

cuestiones específicas.

Entonces, los eve ntos se vislumbran como espacios de divulgación,

que abren a distintos pú blicos y respuestas, por ello, dentro de la

investigación educativa en Méx ico; los eventos han sido un a importante

for ma de abrir pos ibilidades.

investigación sob re Filosofl a, Teoría y Campo de la Educación en México 1992 - 2002 .
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capítulo 11

FILOSOFÍA, TEORÍA Y CAMPO DE LA
EDUCACIÓN EN MÉXICO DURANTE LA DÉCADA DE
LOS NOVENTA TENDENCIAS A PARTIR DEL
ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA INFORMACIÓN.

Con base en la delimitación conceptual desarrollada en la primera

parte de este trabajo para ubic ar a los eventos académicos como

espacios de intercambio , apropiación, legitimación y resignificación que

d iversos agentes desplegaron sob re cu estiones rela ci onadas con Filosofía,

Teoría y Campo de la Educac ión durante la década de los noventa en

México, se especificará en el presente capítulo, el proceso seguido para la

recopilación de la información correspondiente, así como las nociones

construidas para su sistematización. Así mismo se p resenta el análisis inicial

de la información relacionada con el objeto de esta investigación c on

base en los referentes de carácter cuantitativo construid os para tal efec to .

2.1 Acercamiento
información: ejes
horizonte conceptual.

i ni ci al a
metodológicos

la
y

Así, tal como lo hem os situado hosta el mom ento , en la c onstitución de

un campo de conocimiento juegan de manera particular distintos rec ortes

de realidad en la configu ración de un áre a determinada de c onocimiento

y de formación vinculadas a las condiciones de producción, c irculación,
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apropiación, legitimaci ón y transformación d e los saberes relaci onados

c on un ámbito de conocimiento concreto. En estas condic iones se pueden

considerar. entre otras , las investigaciones realizadas en la época sobre

este ámbito; las producciones y publicaciones hechas en un periodo

particular; los programas d e formación tanto en el p la no institucional como

en otros espacios, los intercambios entre especia listas; la c onforma c ión d e

grupos. etc. En este contexto , una d imensión significativa en la constitución

de Filosofía , Teoría y Campo de la Educación lo conforman los eventos

académicos, ya que éstos juegan como espacios que le dan visib ilidad a

una determinada área. temática. persona, grupo. perspectiva, posición

institución, etc. y al mismo tiempo se configuran como condiciones de

posibilida d para su confo rmación, ya que abren p erspectivas p ara que

d iferentes agentes partici pen en la d ifusión, interc ambio, apropiac ión ,

reconocimiento, socialización, etc. de las producciones y propuestas que a

partir de la investigación, los esp eci a listas han generado en un periodo

particular.

Por e llo, los eventos se plantean como espocios' en los que se

producen las condic iones para que personas involucradas o interesadas

I La noción de espacio ha sido conceptualizada desde diversos campos, sin embargo en este trabajo la
entendemos. junto con Gómez Sollano como un soporte analítico importante, en tanto brinda elementos para
identificar diversos planos de concreción en los que el campo temático adq uiere sentido y visib ilidad para los
agentes vinculados con el conocimiento, sea en su carácter de productores y/o transm isores , sin que esto
implique que los espacios que construyen. ocupan y significan asi com o sus posiciones al interior de un
campo constituyan entidades fijas, unificadas o definidas. Gómez Soll ano. Marcela (2003) "Eventos
académicos realizados en México, 1992-2002 (espacios. agentes y deb ates)" en De Alba, Alicia (coord.)
Filosofia. Teoría y Campo de la Educación. Perspectivas nacional y regionales. M éxico, COMIE,
CESUl UNAM, SE P. p. 348
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en una temática converjan y c onstruya n re lac iones partic ulares c on el

conoc imiento de un ámbito particular de lo educativo.

Desde esta perspe ctiva , los eventos en tanto espacio, abren,

enriquecen y amplían horizontes de conocimiento de un ár ea específica.

ya que éstos permiten inte rcambiar op iniones, presentar resultados de

investiga c ión, tanto tot ales como parciales, posibi litan la socialización de

experiencias e inq uiet ud es, abren un lug ar de interacción entre los

interesados en la temátic a , les d a a los inve stigad ores y a otros a g entes

prese ncia en el campo educativo, permiten un acercamiento a un público

interesado en temáticas c onc re tas, así como la d ifusión en diversos

ámbitos instituc iona les y reg ionales, tanto a nivel nac ional como

interna ciona l. Todo lo anterior permite que las temáticas, debates,

propuestas, discursos, grupos e investigadores se puedan ubicar y

reconocer a partir de los espacios en los que se d ifundan, reconozcan y

legitimen tópicos, perspectivas teóricas y epistemológicas, áreas, etc. Esta

interacción favorece la construcción de lenguajes que además de

interpelar a un público particular , crea cond ic iones para el debate, lo cual

contr ibuye a la actua lizac ión y delimitación de referen tes conceptuales,

teóric os, epis te mológicos , filosó fic os o metodológicas para la

config uració n del c ampo ped ag ógic o y educa tivo , su reconocimiento y

legi timació n, así como la ubicación de te mas y p roblemas que se han
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delimitado como líneas de interés por una comu nid a d partic ular en un

tiempo determinado .

Esta s c aracte rís tic as, permiten ver a los eventos c omo espacios d e

legi timación y como parte del capita l cultura l y simbólico que juega en la

configuración teóri ca y filosofía del campo, entendido -d e acuerdo a

Bourdi eu-? cama los bienes que determinados agentes producen y que

c on tribuye a la conforma ción de un ámbito específico, a partir del

reconocimiento que otros hacen y/o de las luchas que se generan desde

el conocimie nto para he g emonizar parcelas particulares del mismo, en su

rela c ión y di ferencia c on otras que juega en la c onstituc ión de un campo,

en este c aso de la investigación educativa y pedagógica en nuestro país.

De igual ma nera , puede decirse que los eventos expre san un

momento determinado en el cual la estructura de la realidad se condensa

en un espacio determinado, a partir de los procesos de investigación y

formación relacionados, en el contexto de este estudio, con la educación

como objeto de conocimiento, ya que se ven expresados elementos

reconocidos por una comunidad específica así como otros que buscan

ocupar un lugar dentro del campo; se constituyen por ello en c ondic ión

de posibilidad para lo nuevo o diferente, es decir como una estructura-

estructurante .

, Cfr Bourdieu, P. (199 7). Razones prácticas. Sobre la leoria de la acción . Barcel ona, Editorial Anagrama
Colección Argum ento s.
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En parte, en ellos se exp resan los posicionamientos que diferentes

agentes -inv estigadores, docentes, e tc .- ocupan en un ámbito partic ular

de la investig ación educ at iva como es Filosofía , Teoría y Campo de la

Educación, a sí c omo las distintas formas de situarse, diferenciarse y

relacionarse tanto al interior del campo, como c on respecto a otros sin que

esto im plique que dichas posiciones son acabadas o que nuevas puedan

ge nerar, lo c ual dependerá de las condiciones c onc retas en las cuales

estos procesos de luch a , de producción de saberes y de prácticas se

producen.

Las posibilidades deri vadas de los eventos no se agotan ni reducen

en las antes mencionadas, sino que éstas son algunas de las que ayudan a

ubicar y resaltar elementos imp ortantes para el obje tivo que persigue este

trabajo a partir de análisis de la información recopilada ,

Así. estos elementos hacen de los eventos aspectos que, junto con

otros, juegan para que un campo o área de conocimiento se vaya

constituyendo con identidad propia.

Estas c aracterís ticas podrían darnos una id ea de los elementos que

han conformado a Filosofía, Teoría y Campo de la Educación como una

temá tic a partic ular en el ámbito de la investigac ión educativa y

pedagógica. En este contexto se fue ubicando la información re laciona da

con los eventos académicos que se realizaron en nues tro país durante la

década de los noventa, con el obje to de analizar que características
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tuvieron y como jugaron éstos en la configuración teórica, filosófic a y

conceptual de la educación.

Con base en esta delimitación además de destacar e l papel que los

eventos tienen como espacios, presentan, a l mismo tiempo, c iertas

partic ularidades indispensa bles a tener en cuanta para su ubicación y

selección. Para ello se cons truye ron herramientas metodológ icas que

pos ibilitaran tanto la sistematización como el a ná lisis inicial de la

información relacionada con este tópico.

Para comenzar la búsqueda se especificaron los principales rasgos

del c ampo, ya que se encontró que hay una gran diversidad de tóp ic os

presentes en las convoca torias de los eventos, por lo que se tuvieron que

especificar las temátic as relacionadas con nuestro ámbito de interés, para

acotar la b úsqueda; es decir, seleccionar aqué llas que se relacionaran

directa o indirectamente con Filosofía , Teoría y Campo de la Educación,

para lo c ual las ca tegorías de genérico y subordinado fueron muy

importantes para disc ernir, ubicar y seleccionar los eventos vinculados con

nuestro ob je to de estudi o; en tanto que el interés de esta investig ac ión son

eventos en los que Filosofía , Teoría y Campo de la Educ a c ión se abordó

como objeto de reflexión o aquellos en lo que lo conceptual ocupó una

centro lidcd-.

J Cf r. Capitu lo 1, asi como De Alba, Alicia (coord.) (2004). Filosot1a. Teoria v Campo de la Educación.
Perspectivas nacional y regio nales. Méx ico, COMIE, CES UlUNAM , SEP .
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Como parte d e las discusion es abiertas en su oportunidad por

diversos esp ec ia listas involucra d os en este ámbito d e conc cimiento-. se

especificaron como temas o tópic os los siguie ntes obje tos d e investig a c ión:

a) c omo genéricos:

ro Filosofía (epis temología, construcción del c onocimiento,

construcción d el objet o ciencio /s de la educaci ón, é tica y

va lores, ontología : el ser de, la identid a d de, el sentido de.)

(JJ Teoría ( concep to, c on c eptua lizac ión , aproxima c ión concep tual

de la educación, pedag ogía, ci enc ia( s) de la educación,

perspectivas pedagógicas o reflexiones sobre la ed uc a c ión)

ro Investigación esta dos d e conoci miento (regional, na ciona l,

internaciona l), construcción y/o definición del campo

ro Me todologías de investigación (no métodos didácticos ni de

enseñanza) d iscurso sobre .., o análisis de discurso, hermenéutica,

etnometodología, experimental, genealogía, deconstrucción,

crít ic a epistemológica , p erspectiva sistémi ca, etc.)

4 En Octubre del 200 2, el equipo base consti tuido para la elaboración del Estado del con ocim iento sobre
Filoso fí a, teoria y Campo de la educación, bajo la coordinación de Alicia de Alba, llevaron a cabo un
seminar io para presentar y discutir los avance s corr espond ientes a partir de las tesis de trab ajo yel análisis de
la info rmación de las diferentes líneas desarro lladas por cada una de las investigadoras involuc radas en este
proceso . a saber Alicia de Alba v grupos, Claudia Pontón - base de datos, Marcela Gonzá lez - Co ntexto
internacional, Marce la G órnez - eventos. Rita Angulo - equipos regionales, Rosa Nidia Buenfil - Producción.
Asim ismo se contó con la participac ión, en calidad de comentaristas de las Dras Ma. Teresa Yurén
(Investig ador a de la Universidad Autónoma de Morelos) y Leda Badill a (investigadora de la Univer sidad de
Costa Rica) . Cfr . Seminario "Primer borrado r del estado de conoc imiento de Filoso fia, Teo ría y Campo de la
Educaci ón 1992-2002. Perspectivas regionales y nacional." Celeb rado en la Hacienda de l Chorlito de la
UNAM . Taxco. Guerrero, 27 y 28 octubre 2002 . COMIE. CESU/UN AM .
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b) como subordinados, c uando son estud ios que desarrollan:

m Lo anterior pero para d iscut ir o tros temas como: formación ,

suje to , currícu lo. polític as educa tivas. contexto de desarrollo.

programas, etc. y en los que lo conc ep tua l ocupo una

centra lidad .

Con bas e en esta d elimita c ión temática, que permitió perfilar la

estrategia para la sele c ción d e la información, se d ef inieron las diferentes

etapas de trabajo relacionadas con la sis tematizac ión y análisis de las

mismas. así como poro enfrentar el universo d e info rmación existente. Estas

et apas fuero n las siguientes:

o Primera etapa: cons istió en la b úsqueda y localización de

información bibliográfica y documental en los acervos

especializados de algunas instituciones. entre las que

destacan las bibl iotecas de: lo Fac ulto d e Filosofía y Letras.

Bib lio tec a Central. del Centro de Estud ios sobre la

Universidad de la Universida d Nociona l Au tó nomo de

México. Universidad Pedagógica Nacional. El Colegio de

Méxic o. Escuela Norma l Superior. DGENA M. entre otras. Así

mismo. se hizo una búsqueda a tra vés d e lo red en bases

de datos de otras instituciones, uno de las páginas más

importantes que se consultó fue la del índ ic e de Revistas d e

Educa ción Superior e Investigac ión Educativo (IRESIE). Esto
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primera etapa tuvo como objetivo contar con informa c ión

que permitiera conformar una base inicial de información

de carácter panorámico, así como tra b ajar en la

delimitación y depuración preliminar a partir de los

resultados de esta búsqueda, como ta mbién la revisión y

selección de documentos para la estructuración del

archivo.

o Segu nda etapa: se inició el contacto d irecto con una serie

de instituciones de la zona metropolitana, las

coordinaciones, grupos de investigación, departamentos

de difusión, etc., de diversas instituciones de educación

superior, con el objeto de que pudieran proporcionar

a lguna información a partir de los informes anuales de

actividades, que los responsables de proyectos o áreas

realizan ta nto a nivel institucional como individual, lo cual

impl ic ó una serie de visitas a las mismas, así como realizar los

trá mites de solicitud necesarios de acuerdo a la estructura

institucional, aspecto que obligó a cubrir una serie de

trámites burocráticos que implicaron bastante tiempo, no

siempre con buenos resultados desde el punto de vista de

la invest igación pero que de alguna manera pos ibilitaron

ubicar nueva información. Sin embargo va le la pena
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seña lar que estas micro "esferas" son las que en ocasiones

a bre n espa cios para ubicar nuevas opcion es de rastreo de

la información, así como permitir, a travé s del contacto

directo, el encuentro con d iversos agentes del campo.

o Terc ero etapa: se p lanteó lo ubicación de datos o partir del

contacto d irecto con diversos investigadores especialistas

liga dos 01 área de Filoso fía , Teoría y Campo de la

Educ ación, así como con a quellos q ue o partir de otras

temátic as le dieron un tratamiento importan te o lo teoría ,

tonto por el lugar que ocupo en los espacios instituc iona les,

como por el trabajo desarrollado al respecto en la

investigación , con objeto de solicitar sus currícu lum vitae, así

como sus informes de actividades o acceder a

publicaciones y documentos inéditos o que no siempre

tienen una difusión amplio. Se contó con lo informa c ión

que brindaron un número significativo de investigadores de

d iferentes instituciones de educación superior del país en tre

los que des tacan, por el contacto directo que se tuvo con

ellos y por ser rec on oc id os como especialistas en el ámbito

de interés, los siguien tes: Rosa Nidio Bue nfil y Josef ina Gra nja

d el Departamento de Investiga c iones Ed uc ativas del

CINV ESTAV; Alicia de Alba, Berta O rozco, Claudia Pontón,
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Marcela Gó rne z. Enrique Moreno de los Arc os de la

Universidad Nacional Autónoma de México; Samuel

Arriarán, Teresinha Bertussi. Fernand o Juá rez, Ma Elena

Madrid de lo Unive rsidad Pedagógica Nacional; Martina

Vo ldovinos. Virginia Gonzá lez, Manuel Saa vedra de la

Escu ela Normal Supe rior del Estad o d e Michoac án ; Hug o

Zemelm an de El Colegio de México; Rita Angulo de lo

Escu ela Regional de Ciencias d e lo tierra ; Marcela

Gonzá lez de lo Universid ad pedagógica Veracruzana; Lyle

Figueroa de la Universidad Veracruzana. Es importante

señalar el significativo papel que tuvo el equipo d e

inves tigadores de las diversas regiones del país que se

involucraron en este proceso, a partir de la convocatoria e

invitación hec ha por el equipo be ses.

Así mismo en el transcurso de estos tres momentos, se fue

recopila ndo informa c ión de aquellos eventos de los cuales se tuvo noticia

a pa rtir d e l rastreo rea lizado y d el intercam bio sostenid o con los diversos

investigadores, así c omo de aquellos que se real izaron en e l tra nscurso de

esto investigación.

A lo par del desarrollo d e este proceso de trabajo para lo

rec opilac ión y selección de información, se c om enzaron a trabajar las

1 Para una ub icació n de este proceso véase De Alba , Alicia (coo rd.) (200~) . Filoso fia, Teo ria y Campo de la
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ca tegorías que permitieran sistematizar los eventos localizados. Para ello

se definieron los aspectos a consid erar para la ubicac ión d e la misma

en los di ferentes eventos seleccionados , mismos que se incl uyeron en la

fic ha para la rec opilac ión de datos elaborada en su oportunid ad, con

el obje to de establec er tan to la unific a ción d e la información como el

perfil general del even to . Las categorías construidas fue ron:

• Evento: Se refiere al nombre en c omo se convoca 01 evento.

• Tipo d e evento: es la modalidad del eve nto : Congreso,

coloquio, diplomado, mesa redonda, conferencio, encuentro,

etc .

• Sed e: Se alude al espacio académic o en e l cua l se ubica el

evento, para ello se anotará el nombre de dicho espacio en lo

cual se rea lizó. Ej: V CONGRESO NACION AL DE INVESTIGACIÓN

EDUCATIVA.

• Estado y reg ión: Corresponde a el[os) estado(s) d e lo república

en el [os) que se realizó el evento yo la región en la que se

ubico (c orresp ondientes a los Sistemas d e Investigación

Regio nales d e CONAC YT)

• Institución : Se trata del espac io instituc ional en el c ual se realizó

el evento

• Fecho: Es el día(sl. mes(es) y año (s) d e rea lización del evento.

Educac ión. Perspecti vas nacional ,· regionales. México, COMI E, CESUlUNA M , SE P. 1'1' .33 -44
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• Tema : Concierne al tóp ic o(s) enunciado(s) principal(s) señalado

(s) en el nombre del evento.

• Proyecto de Investigación : Alude al nombre IsI de el los)

proyecto (s) de investigación con el cual (es) está re lacionado

el evento.

• Investigación: Se refiere a la investigación como principal eje

ordenador del evento, pudiendo estar relacionados con otros

(d o c enc ia ylo formac ión).

• Docencia : Hace referenc ia a la docencia como principal eje

ordenador del evento, pudiendo estar relacionados con otros

(investigación ylo formación).

• Formación: Se refiere a la formación como principal eje

ordenador del evento, pudiendo estar relacionados con otros

(investigación vto docencia).

• Número de tra b ajos: Corresponde a l número total de trabajos

que se presentaron en e l evento º de los que se tenga

información.

• Trabajos relacionados: Se trata del número de trabajos

presentados en el evento que se relacionen con Filoso fía , Teoría

y Campo de la Educación .

• Materia/es de difusión : Concierne a la forma en como se d io a

conocer, informó o publicó la convocatoria del evento.

61



• Materia/es de recup erac ión : Se refi ere a l número y nombre

comp leto de los materiales que se recuperan del evento y que

no se han publicado o a los cuales no se tiene acceso a través

de fotocopia. publicación. acervos documenta les. medios

electrónicos. etc. Cuando el material haya sido publicado

deberá ponerse la referencia bib liográ fic a c orrespondiente .

• Observaciones: Concierne a cualquier tipo de aclaración que

se c onsidere pertinente procesar sobre los datos obtenidos. la

captura. la recopilación. etc .

Con la siste matización y análisis de la informa ci ón a partir de estas

categorías y la conformación de la base de datos correspondiente se

llevó a cabo un an álisis detallado de la información. primeramente de

carácter c ua ntita tivo. con el objeto de .ir determinando algunas

tendenc ias y partic ularidades del campo. con respecto a su ubicación

en el ámbito de la educación y la pedagogía. asimismo fue posible

comenzar a hondar en las líneas que se tra b ajaron. disc utieron.

exp usieron. etc .. en los diversos eventos selec ci ona d os y en las

temá tic as mas recurrentes abordadas en dichos eventos. Además se

fueron ubic ando los ma teria les que permitieran profundizar en el an álisis

a partir de lo s docu men tos presentados y e d itados como ponencias.

libros. memorias. vid eos. grabaciones. notas. papers. e tc .. que a su vez

pos ibi litaron c onformar el archivo documental.
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A pesar de su importancia, la información más específica

presentada o derivada de los eventos, no siempre se encuentra

editada o en currículum vitae, pues en un número significativo de

eventos no se registra material que haya sido publicado recuperado o

que tarda años en difundirse y distribu irse.

Como resultado del trabajo realizado durante esta primera etapa

del desarrollo la investigación, se obtuvieron los registros de un número

significativo de eventos, lo que llevó a su rev isión, sistema tización y

depuración de la información recopilada, con base en la delimitación

conceptual construida para ta l e fe cto . De igua l manera se comenzó a

trabajar en el d iseño de una base de d atos que facilitara ta nto el

anál isis de la informac ión como e l ordenamiento y depuración de la

misma, así como de su vinculación con aspectos trabajados sobre la

temática por otros especialistas involucrados en la elaboración del

estado del conocimiento sobre Filosofía, Teoría y Campo de la

Educación(producción, grupos de investigacíón, formación curricular,

conformación del campo en los diversos estados y regiones del país,

producción internaciona l, sistema relacionado de base de datos) . Así

mismo se conformó el archivo documental y el fichero con la

información recopilada y seleccionodo .s

6 Esta informaci ón se encuentra ubicada en el cubículo del proyecto APPEAL, localí zado en la Torre de
Humanidades 1, 413 de la Facultad de Fílosofia y Letras, y puede ser consultado por las personas interesadas
en la temática .
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Las exigenc ias que el manejo de cada una de las bases

c onforma da s planteaba, así c omo la posibilidad d e introducir y cruzar

información llevó a la elabora ción del Sistema Relacionado de Bases de

Datos (SRBD) de Filosofía, Teoría y Campo de la Educación para su

puesta en operac ión a nive l de red , mismo que se desarrolló con la

asesoría d e un equipo espec ialJ

Tanto por las característic as de c a d a una de las Bases de Datos que

conforman este sistema, por la posibi lidad de relacionar y cruzar

información, c omo por la perspectiva que se abre para continuar con

su a ctualización y uso, podemos decir que es uno de los instrumentos

más importantes con los que se cuenta actualmente a partir de este

trabajo. Por ello ha permitido "definir espacios de interlocución que

c om b inan el uso de la tecnología y el trabajo en equipo, para fomentar

perspectivas de investigación que posibiliten el análisis y la interpelación

de los d iferentes espocios".s

Cabe especificar en to nces que el SRBD, es un conjunto de bases de

datos relacionadas a través de conectores que funcionan como

herramientas para rea lizar cruces de información de los d iferentes

gru p os an tes mencionados, lo cua l da pauta para la realización de un

7 Para una ubicación amplia de los objetivos y caracteristicas de este Sistema Véase: Pontón, Claudia, el . al.
(2004) "Sistema Relacionado de Bases de Datos. Notas sobre su construcción conceptual, metodologia y
técnica". En De Alba, Alici a (coord .). Filosofia. Teoría y Campo de la Educac ión. Perspectivas nacional y
regionales. México. COMIE, CESUlUNA M, SEP. pp. 137-186. Asi mismo para tener una visión de su
estructura general véase An exo 2 "Esquema de relaciones del SRBD".
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análisis desde distintos ángulos de la información seleccionada y

capturada. '''Estas correlaciones se observan en términos de vincular los

espacios constituyentes en algunos aspectos nodales para la

realización del estado de conocimiento, teniendo algunos conectores

principales que puedan llevar a cabo tales relociones".?

Esto llevó a trabajar en la estructura particular que definió las

categorías y conectores en el caso de la unidad temática de eventos

académicos, sus características como campo, así como la explicación

sobre cada uno de ellos para su ubicación y captura, lo cual quedó

plasmado en el Manual elaborado para tal efecto como parte de esta

etapa de la investigación .10

Todas estas herramientas y momentos, fueron los que ayudaron a

lograr la concentración de información acerca del área, para dar paso

a su sistematización, captura y análisis Este último se ha estructurado en

dos momentos: el primero de carácter cuantitativo para ubicar algunos

de los rasgos y tendencias de Filosofía, Teoría y Campo de la

Educación, a partir de los eventos realizados en nuestro país durante la

década de los noventa, y el segundo relacionado con la interpretación

s Seminario "Primer borrador del estado de conocimiento de Filosofia, Teoria y Campo de la Educación 1992
2002 . Perspectivas regionales y nacional." Celebrado en la Hacienda del Chorlito de la UNAM . Taxco,
Guerrero, 27 y 28 octubre 2002. COMIE, CESUlUNAM.
9 Ibidem.
iO Véase Gómez Soliano, Marcela (coord.). "Manual de Captura. Definición de campo y especificaciones para
captura de información."
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de la información documental para ubicar los tópicos, agentes y

perspectivas al respecto.

En el siguiente apartado de este capítulo se presentan de manera

específica las tendencias más significativas de carácter cuantitativo

que derivan de la sistematización y análisis de la información.

2.2 Acercamiento inicial
ejes metodológicos
cuantitativo.

a la
y

i nformaci ón:
horizonte

El análisis y sistematización de la información encontrada a través de

las estrategias de búsqueda planteadas anteriormente, permitió ubicar

un total de 716 eventos, los cuales se sistematizaron y capturaron en la

base de datos correspondiente, y que si bien no agotan el universo de

eventos que se realizaron durante la época con respecto al área de

investigación de este trabajo, si permite ubicar algunas tendencias que

se aprecian en Filosofía, Teoría y Campo de la Educación a partir de la

presencia que tuvo en los eventos analizados.

La conjugación de las herramientas construidas dieron pauta para la

revisión de algunos aspectos de carácter cuantitativo, a partir de un

acercamiento inicial a la información que brindará elementos para

ubicar la conformación de este ámbito de conocimiento de lo

educativo, y situar así algunos rasgos del campo en la década de los
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noventa . Para ello. en este apartado se sitúan las tendencias más

importantes que derivan del análisis de los datos y su organización a

partir de c ategorías construidas para ta l efec to.

Con el obje to de d ar un p anorama general d el campo. se

tra bajaron lo siguientes ejes temático: el carácter de los eventos

(considerando además su relación c on el año y los estados de la

rep úb lic a en los que se llevaron a cabo); e l porcentaje de eve ntos

realizad os en la décad a d e los noventa por año; distribuci ón por

estados; la s instituciones más convocantes; los materiales presentados y

la producción reportada editada o no publicada.

A continuación se presenta el análisis realizado con el fin de ubicar.

como ya se señaló los rasgos y tendencias presentes en la d éc a d a de

los noventa acerca del área de Filosofía . Teoría y Campo de la

Educ a ción y el papel que tuvieron los eventos en la conformación de la

misma en este p eriod o.

Tal c omo se men cionó en la p rime ra par te de este trabajo. el

carácter de los eventos se refiere a l lugar que Filosofía . Teoría y Campo

de la Educ a c ión ocupa como temática central o cuando la

conceptualiza ción sobre lo educativo tiene un lugar importa nte en e l
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tipo de abordajes o debates, a partir d el an á lisis de situaciones

concre tas vincula das c on la educación (gestión , p laneación, etc. ) ti .

Así. c on resp ec to al carácter de los eventos, encontramos que el

53% de éstos es de carácter subordinado y el 47% son genéricos, lo que

indi ca que no es mucha la diferencia entre ellos, pero marca un

c rec imiento en cuanto a los eventos de tipo genéric o c on respecto a la

década anterior, lo que permite plantear un interés creciente por las

temá tic as relacionadas con Filosofía, Teoría y Campo de la Educación

en nuestro país como ámbito particular de conocimiento; ya que en los

ochenta el porcentaje de eventos que abordaron tápicos relacionados

c on este campo, fue solamente del 6%, que en comparación con la

década que nos ocupa, es casi la mitad de la totalidad de eventos

localizados, es decir el aumento fue casi de 8 veces mayor con

respecto a los ochenta, ya que en los noventa, éstas eventos se sitúan

en un porcentaje casi proporcional a l de los subordinados (véase

gráfica 1 y cuadra1).

Por otra parte, como se señaló en el capítulo anterior y a partir de los

datos mencionados, la constitución de un campo de conocimiento

pasa por distintos momentos, el primero de ellos, es de definición. en el

cua l se da una conformación instituyente. en donde se sientan las bases

para desarrollar la producción discursiva entorno a los problemas del

IJ cfr. Capítulo 1"F ilosofl a, Teari a y Campo de la Educación en perspectiva. Una mi rada inicia l a partir de la
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campo, para después entrar en un momento de luc ha y defensa de lo

prop io d el c ampo, de un espacio y un lugar particulares, q ue darán pie

a l desarrollo de sa beres y d isc ursos relaciona dos con la temática, tal

como se planteó con respecto al 11 CNIE referente al compo's. A partir

de estos rasgos podemos afirmar que en los ochenta se dio un

momento de definición y a partir d e los novent a , podemos afirmar que

se da un proceso de c onsolidación d el campo .

Gráfica 1 Y Cuadro 1. CARÁCTER DE LOS EVENTOS

OfNl!lIl00...

investigación realizada en nuestro país.", de este trabajo.
12 Así como los comentari os abiertos. que Emilio Tenti pr esent ó a este estado de cono cimient o en el contexto
de las reuniones regionales, que para este campo se realizó cn la Ciudad de Guanajuato como trabajo previo al
11 CNIE. Véase Buenfil Burgos, Rosa Nidia, el . al. ( 1993). Cuadernillo del estado del conocimiento 29
"F ilosofía, Teo ría y Campo de la Educació n. La invest igac ión educativa en los ochenta perspectiva para los
noventas". México, Comité Organizado r del Segundo Cong reso Nacional de Investigación Educativa! SNTE;
Buenfi l Burgos, R. N. (coord.) ( 1995) " Filosofía y teo ría de la educac ión: una década de esfuerzo" en
Quintani lla, Susana (coord.) La investigación educativ a en los ochenta... op . cit . Así mismo se sugiere para
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T ipo f# lo

bENÉRICO 333 46.51

SUBORDINADO 383 53 .49

Con respecto al p orcen taje de eventos realizados en /0 d écada de

los noventa, destaca el hecho de una concentración signific a tiva en los

últimos cua tro años, ya que hubo una mayor c a ntid a d de eventos

efectuados en el periodo de 1998 al 2002 (véase g rá fic a 2), p or lo que

podríamos deci r que en ese periodo hub o un ma yo r interés por parte

d e las instituci ones y/ o grupos de investigación para abrir espacios de

socialización relacionados con la temática que abordamos, siendo en

la segunda mita d de la década en d onde se presentaron el mayor

núm ero de éstos relacionados c on el área.

profundizar al respecto Cf r. De Alba Alicia ( 1990). Teoría y educación en torn o a carácter cientifico de la
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Gráfica 2. PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS EN LA

DÉCADA DE LOS NOVENTA

19911· 2002.,,'

Como se puede ver en la gráfica 2, hay una distribución creciente

en los diversos períodos estudiados, ya que en una primera etapa, de

1990 - 1993, se realizaron 150 eventos; durante los años de 1994 a 1997,

fueron 222 Y durante los últimos años de la década, aumentó a 305,

rea lizándose en este periodo el 45% de éstos. Así, en los últ imos años del

decenio, hubo un inc remento en la real ización de eventos

educación. México, CESU - UNAM .
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relacionados, d e man era genéric a o subord inada con Filosofía , te oría y

Campo de la Educ a ción.

Esta tenden ci a p uede deberse a varios factores en tre los qu e

podemos encontrar : el tipo de rastreo que se real izó y las estra tegias de

búsqueda util izadas en el proceso 13, la presencia y consolidación de

grupos de inves tigación a lo largo d e la década que han trabajado

aspectos relacio na dos con esta área temátic a , ya qu e ésto s han

abierto espacios para la d ifusión y debate de problemas teóricos,

ep istemol ógicos, filosófic os y c onceptua les rela ci on ados c on asp ectos

de carácter educativo y pedagógico, así como la continuidad que

muchos d e ellos han dado a sus investigaciones y programas de

forma c ión e informa ción.

Tal como se puede ver en la gráfica 3 sobre lo s eventos que se

realizaron por año, en casi todos se llevaron a cabo por lo menos 20

ev entos relacionados con la temática, lo cual, además de ev idenciar

una continuidad e incremento en cuanto a la actividad sobre el campo

rea lizada p or los especialistas sobre el campo, se ve un c onstan te y

c reciente interés por la temá tic a, ten iendo una presencia partic ular en

cada uno de los años de la década de los no venta y, tal como se

IJ Pues una parte de éste se reali zó con la informaciónde los eventos más rec ientes ya que se tuvo mayor
acceso a los datos relacionados con los últimos cinco años de la década por el registro en las bases y bancos
de información como por el conta cto con los responsables de programas institucionales y de investigación
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ubica en la gráfico 2 anteriormente presentado. c onc entrá nd ose en

ciertos la psos de tiempo .

Gráfica 3 GRÁFICA DE EVENTOS POR AÑO.
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Por otro parte podemos señalar que en lo década en 9 diferentes

años se realizaron más de 50 eventos (1992- 52, 1994-52, 1995-51, 1996-

62,1997-57,1998-69.1999-83, 2000-75 Y 2001-61) . osí mismo, resalto que

durante 1999 se promovió el mayor número de eventos y 1990 fue el
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año en donde menos actividades sobre la te mática se llevaron a c abo.

Sin embargo, uno de los datos más importantes a señalar es la

presencia permanente que tuvieron tóp ic os relacionados con

c uestiones teóric o-filosófic as en este período , es d ec ir, q ue a lo larg o d e

la década hubo un esfuerzo c onstan te por abrir espacios relacio na dos

con Filosofía, Teoría y Campo de la Educación .

Sobre el carácter de los ev en tos por a ño podemos hacer un c ruce

de información con respecto a l dat o anterior , lo que permite d estacar

que en 1999 se di o el mayor núme ro de eventos genéricos (43) y el 2002

el de menor número de ellos (11); por otra parte 1999 y 2000 fueron los

años que mayor número de eventos subordinados se p resentaron (40 en

cada añ o) , siendo en 1990 c uando se presentó el m enor número (7)

(véase gráfic a 4 y cuadro 2).
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Gráfica 4 YCuadro 2. CARÁCTER DE LOS EVENTOS POR AÑO.

Fecha GENÉRICO SUBORDINADO Total aeneral %
1990 8 7 15 2.09
1991 17 20 37 5.17
1992 27 25 52 7.26
1993 22 24 46 6.42
1994 20 32 52 7.26
1995 18 33 51 7.12
1996 31 31 62 8.66
1997 25 32 57 7.96
1998 34 35 69 9.64
1999 43 40 83 11.6
2000 35 40 75 10.5
2001 29 32 61 8.52
2002 6 11 17 2.37
SIN DATO 18 21 39 5.45
Total general 333 383 716 100
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Además cabe señalar que en genera l los eventos subordina dos

fueron realizad os en mayor núm ero durante varios años, es decir que

existió una consta nte en la realización de los mismos, pero esta

diferencia en tre gené ricos y subord inad os en c asi to d os los años no fue

mayor a l 1% o con una dife rencia de un promed io d e 3 eventos por

año. Por ejemplo, en 1991 hubo 17 eventos de carácter g enéric o y 20

de c arácter subordinado, en 1993 fueron 22 genéricos y 24

subordinados, en 1998 se real izaron 34 genérico y 35 subordinados, en

2001 se dieron 29 genéricos y 32 subordin ad os. Esto indica, como se

menc ionó anteriormente, el c reciente inte rés por la realizac ión de

ev entos relacionados con el c ampo temático, el c ua l se dio tanto en

eventos sobre Filosofía, Teoría y Campo de la Educación así como con

aquellos que, sin estar relacionados directamente con esta temátic a , lo

conceptual ocupó un lugar lmportcnte t-.

Otro elemento que cabe destacar, es que los eventos subordinados

tienen una c onsta nte mayor que los genéricos, que a pesar de haber

tenido un incremen to c onsid erable con respecto a la década an ter ior,

mantien e una d iferenci a sig nific ativa entre cada añ o , es dec ir que en

c ompara ción con la década anterior, el interés por las temáticas

re lac ionad as con Filosofía, Teoría y Campo de la Educación aumentó,
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pero aun sigue siendo mayor el número de los eventos donde lo

conceptual ocupa un lugar importante sin que la temátic a centra l esté

relacionada con el campo, como son: proceso de enseñanza -

aprendizaje, c urrícu lum, etc.

Este tip o de tend enc ias pueden derivar de varios factores entre los

que encontramos, por ejemplo, el aumento en el número de posgrados,

ya que la creciente demanda que éstos tuvie ron d io pie a l incremento

de instituciones q ue ofrecían estudios de este nive l en el campo de la

educación, que en general buscan elevar la calidad de la

investigación y, en parte, desarrollar espacios que vinculen este proceso

con elementos relacionados con c uestiones de carácter teóric o,

epistemológico y c onc ep tua l. Así la apertura de dichos espacios ha

brindado la posibilidad a los investigadores interesados en el área de

abrir espacios relacionados con el campo, ya sea porque es una

preocupación significativa en el ámbito de los posgrados, porque sea la

temática centra l de estos espacios de formación, o porque algunas de

las líneas que se trabajan está n relacionadas con el área, o porque los

involucrados, tanto estudiantes como docentes e inves tigadores,

desarrollan líneas q ue invo lucran la teoría, la filoso fía y e l conocimiento

de lo educativo como ámbito del sober.»

14 Véase Anexo 3 " Relación de los eventos académico s relacionados con Filosofia Teo ría y Campo de la
Educación en la década de los noventa".

15 Un ejemp lo claro de ello es el caso del posgrado de pedagogía de la UNAM, en el cual se realiza
anualmente la reunión de Doctorandos, en las que si bien lo teórico no se aborda como un tópico
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De igual manera ha influido el inc remento en el desarrollo de la

investig a c ión educat iva, pues se le ha dado un mayor impulsa a lo

la rgo de la década, tal como se puede ubic ar en la información

seleccionada ya que dentro de las temáticas más recurrentes entre los

706 eventos rastreados, se encuentran líneas que tematizan al respect o,

en la cual la teoría y el conocimiento ocupan un lugar importante .

Por o tra parte en la distribución por estados podemos ver un

fen ómen o contrario al qu e se d io por años, p ues en los estados se

presenta una tendencia desigual. que se inclina principalmente al

Distrito Fed eral p ues en él se concentra cas i la mitad de los eventos,

mientras que el otro 50% se divide entre el resto de lo s estados de la

Repúblic a , siendo el más cercano Veracruz con 78 eventos, mientras

que en DF se realizaron 355. Los otros esta d os con gran participación en

la realización d e eventos fueron Michoacán (53), Estad o de México (35).

Jal isco (26), Morelos (1 8), San Luis Potosí (13), Puebla (1 2). tal como se

muestra en el siguiente cuadro.

especifico tiene un lugar importan te dentro de este espacio en el marco de las investigacione s que
desarrollan los doctorandos. Cfr . Memorias de los encuentros de Doctorandos en Pedagogía, realizados
anua lmente por este posgrado a partir de 1996 en la UNAM.
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Cuadro 3. DISTRIBUCiÓN DE LOS EVENTOS POR ESTADO.

Estado Total %

Aguascalientes 9 1.26

Baja Ca liforn ia 7 0.98

CHIAPAS 7 0.98

Distrito Fed eral 355 49.58

alisco 26 3.63

México, Estado de 35 4.89

Michoacán 53 7.40

Morelos 18 2.51

Oa xaca 8 1.12

Pu ebla 12 1.68

Querétaro 8 1.12

San Luis Pot osí 13 1.82

sIN DATO 28 3.91

Tabasco ? 0.98

Veracruz 78 10.89

rrucatán 7 0.98

Otros 45 6.28

Total gen eral 716

Como se puede ver en el cuadro anterior, solamente se enlistan los

15 estados más representa tivos, (considerando a aquellos en los que

tuvieron por lo menos 7 eventos). mientras que en otros se engloban los
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demás esta d os (Boja California Sur, Campeche, Coahuila , Co limo ,

Durango, Guanajuato, Gu errero , Hid a lgo, Nuevo león , Noyorit.

Tamaulip os, Sino loo, Sonora, Iloxc olo. Zac atecos) . Pero como se

menci on ó , es poco uniforme lo realización de eventos en todo lo

Repú blic a yo que es importante ten er encuentra que el mayor número

de centros de investigac ión e instituc iones ed uca tivos se encuentran en

el Distrito Federal, osí c omo uno cantidad importante de investigadores

que vienen trabajando lo temático están ubicados en los mismos

(CINVESTAV, UNAM, UPN, entre otros).

Esto en p orte se puede exp lic ar por lo presencio d e ci ertos grupos de

investiga c ión y el desarrollo de proyectos que han tenido un papel

relevante en lo c onformaci ón, consolidación y permanencia de

espacios o lo largo de la década. Así en este contexto se ubica,

además, e l impacto que éstos han tenido en algunos estados tonto por

los debates abiertos, los producciones hechos, los programas de

formación promovidos , el intercambio sostenido, como es el coso del

trabajo realizado en los estados de Veracruz, Michoacán, Morelos, San

Luis Potos í entre o tros, de donde se tiene conocimiento de grupos de

investigadore s que han desarrollado un trabajado importante

relacionado con el área de Filosofía , Teoría y Campo de la Educación,

ta l como se verá en el siguiente aportado.
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CARÁCTER DE LOS EVENTOS POR ESTADO.

Gráfica 5 Y Cuadro4

Estado GENÉRICO SUBORD INADO Total oeneral %

fA.guascalientes 4 5 9 1.3
Baja Californ ia 5 2 7 1
CHIAPAS 3 4 7 1
Distrito Federal 184 171 355 50
Jalisco 8 18 26 3.6
México , Estado de 17 18 35 4.9
Michoacán 11 42 53 7.4
Morelos 10 8 18 2.5
Oaxaca 4 4 8 1.1
Puebla 2 10 12 1.7
Queré taro 4 4 8 1.1
San Luis Potos í 6 7 13 1.8
SIN DATO 11 17 28 3.9
Tabasco 2 5 7 1
Veracruz 42 36 78 11
Yucatán 3 4 7 1
Otros 17 28 45 6.3
Total general 329 383 716
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Bajo la diferenciación del carácter, pero con la variante de estado,

podemos ver que el Distrito Federal se sale de la norma en dos aspectos

primero, que es el estado con más eventos pues tiene casi la mitad, y

segundo que es una de los regiones en donde los eventos con carácter

de genéricos (184) son más que los subordinados (171); los otros estados

con esta tendencia son Baja California (5 genérico y 2 subordinados) y

Veracruz (42 genéricos y 36 subordinados), los demás estados presentan

un mayor número de eventos subordinados, en donde resalta que

Michoacán (42) y Veracruz (36) son los estados que sobresalen con más

de 20 eventos subordinados además del D.F. (171). Esto en parte esta

relacionado con el tipo de temáticas predominantes de los grupos de

investigación del área.

De los estados mencionados anteriormente, que presentan un mayor

número de eventos, ya sean genéricos o subordinados, es importante

ver que tanto el Distrito Federal como Veracruz resaltan en los dos

aspectos.

Siguiendo las tendencias presentadas podemos observar que en el

cuadro de instituciones más convocan tes, encontramos que gran parte

de estas instituciones están ubicas en el D.F., representando el 50% de

ellas, que como se mencionó puede derivar de la metodología de

rastreo o de la centralización que todavía se da en ciertos aspectos de
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nues tro p a ís , por lo mismo podría deci rse q ue es donde se encuentra

más varied ad de instituc iones interesa d as en d ichos espaci os, así como

la c ontinuid ad que han hecho al respecto d iversos académic os y

grupos de investiga c ión.

C on b ase en el rastreo re a lizado, se en c ontraron a lred ed or de 200

diferentes instituci on es q ue convo c aron o c olaborar on e n la realización

d e eventos re lacionados c o n la tern ótlco! s. destacando las 22 que se

presenta n a continuación, e n ta nto que por lo menos participaron en

c inco ocasiones. Cabe señal ar que de los 706 eventos registrad os 631

fuero n convocados uniinstitu c iona lmente y 85 interinstiucionalmente , es

decir que e l 88% de los eventos fueron re aliza d os p or una sola institución

y e l 12% restante se realizaron c on la participac ión d e varias

instituci ones, por ello se encontraron más de 200 instituciones que de

algun a ma nera se relacionaron c on la temática, en tanto q ue

convoc aro n a uno o más eventos a lo larg o de la década.

CUADRO DE INSTITUCIONES MÁS CONVOCANTES.

Cuadro 5

Institución Eventos
Urri ve r si dad Naci ona l Autonoma 184

de México
UnlverSldad pedagoglca Naclonal 54

Escuela Normal Superlor de 39
Michoacán

UnlverSldad Veracruzana 27
UnlverSldad pedagoglca 24

Veracruzana

16 Ver anexo 4 "Listado de instituciones convocantes".
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universidad Autónoma 20
Metropol itana

Departamento de Invest1gaclones 18
Educativas del Centro de
Invest igación y Estudios

ava nzados del IPN
Sec retan a de Educac10n Púb11ca 18

El Coleg1o de MeX1CO 14
um ve rs t dad Autonoma de San 13

Luis potosi
um ve r s i dad Autonoma de 12

Guadalajara
ConseJo Mexi cano de 11

Investigación Educati va
DlreCClon General de Educaclon 10

No rmal y Actualización del
Magisterio en el D.F .

Unlvers1dad Autonoma de 8
chapingo

um ve rs t dad Juarez Autonoma de 7
Tabasco

um ve r s i dad Autonoma del Estado 6
de Morelos

rns t i tuto super-ior de ct enc t as 6
de la Educación del Estado de

Mé xico
urn ve r S1dad Autonoma de 6

Aguascalientes
Un1versldad Iberoamerlcana 6

Fundac10n SNTE 5
um ve r-s i dad de GuadalaJara 5

Un1verS1dad Intercont1nental 5

Dentro de este listado de las instituciones más convoc a ntes,

podemos ver que la Universidad Nacional Autónoma de Méxic o

(UNAM) es un a de las instituc ion es del D. F. que m á s destac a por tener

el mayor número de participaciones en ev entos (1 84), de igual manera,

es la institu c ión que convoca d esd e diferentes dependencias, lo que

refleja la d iversid a d tanto de espacios como de intereses rela c ionados

84



con Filosofía , Teoría y Campo de la Educación que existen en esta

institución. Así mismo es de destacarse el papel de la Universidad

Pedagógica Nacional (54), que desde sus diferentes planteles a lo largo

de la década se ha ido consolidando con la partic ipac ión de sus

grupos de investigación y de fo rmación en esta área, así como por las

temá tic as convocadas por la institución.

Por otro lado cabe mencionar la gran presencia de otras

instituciones del interior de la República como son la Escuela Normal

Sup erior de Michoacán (39), la Unive rsidad Veracruzana (27) y la

Universidad Pedagógica Veracruzana (24), con lo que le dan a sus

resp ectivos estados una gran participac ión y reconocimie nto dentro del

camp o, y que, como se vio anteriormente, son de los 3 estados más

importantes que convocaron a eventos relacionados con las temática.

De igual manera podemos ver en el cuadro de instituciones más

convocantes que están representados los estados con una

participación mínima del 1% del total de los eventos (véase cuadro 3.

distribución de los eventos por estados), entre los que se encuentran el

Estado de México -Universidad Autónoma de Chapingo (8), Instituto

Sup erior de Ciencias de la Educación del Estado de México(6)-; San Luis

Potosí -Universidad Autónoma de San Luis Potosí (3)-; Aguascalientes 

Universidad Autónoma de Aguascalientes(6)-; Guadalajara -Universidad

Autónoma de Guadalajara( 12), Universidad de Guadalajara(5)-;
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Morelos -Universidad Autónoma del Esta d o de Morelos (6)-; Tabasco -

Universid a d Juárez Au tónoma de Iobcsco f/ l-v.

De este cuadro de instituciones, podemos ver un fenómeno que

salta a la vista, que es que cas i tod as estas instituciones son de carácter

público, ta nto en el D.F. como en los estados de la República, por lo

que podemos inferir que la investigación sobre Filosofía , Te oría y Campo

de la Educ ac ión en Méx ico, es abordada principalmente en las

instituciones de educación superior y centros de carácter público, que

tiene que ver con el tipo de políticas e intereses que se manejan a l

interior de las instituciones privadas en cuanto a la investig a c ión

educativa, debido a que en lo referente a ello, las políticas en estas

instituciones van más dirigidas a aquellas temáticas que desde su punto

de vista y de acuerdo a la situación actual, sean más ren tables, es

decir, que están más inclinados a otras áreas como lo son evaluación,

capacitación, ense ña nza - aprendizaje, gestión en tre otras, y no con las

que tienen que ver con la teoría , la filosofía y el conocimiento de lo

educativo como ámbito del saber por no ser consideradas como parte

17 En este punto se puede ubicar la importancia de la participación de los equipos de investigación , tal
como se señaló anteriormente, toda la información derivó de la estrategia metodología seguida, y a que
uno de los ejes se base en el con tacto sostenido con investigadores dc instituciones de un número
importante de estados de la República Mexicana. Esto fue resultado de l espacio ab ierto por el equ ipo de
investigación que participó en la elaboración del estado de l conocimiento relacionado con Filosofía,
Teoria y Campo de la Educación como parte de las direct rices que el Consejo Mexicano de Inves tigación
Educativa (COMIE) definió como base de trabajo para el periodo 2000 - 2002 en el marco para la
rea lización de l VII CNIE . Cfr. De Alba (coord .) (2003) "Estado de Conocimiento . Mesa X Fi losofla,
Teoria y Campo de la Educación". México, COMIE. (Fotocopia vers ión preeliminar).
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de la ofertas académicas dentro de la poca o nu la investigación que

se realiza en estas instituci ones en el campo de las c iencias soc ia les.

En lo relaci onado con los problemas que derivan del rastreo de

la informa c ión es el referente a la recuperación de los contenidos

d eriva dos de los eventos. sob re todo en su edic ión y difusión. Este tip o

de situaciones llama la atención pues las p rod ucciones son la man era

má s tangible de difusión de los trabajos real izad os por los

inve stigadores. así c omo la oportunidad para que person as interesad as

en la temática puedan acercarse a ellas. p ero paradójicamente

muchos d e los resultados. reflexiones y/o debates presentados en los

eventos no son recupera d os y e d ita dos.

El siguiente cuadro. relacionado con el material reportado. refleja en

g ra n pa rte la situación arriba p lantead a.

CUADRO SOBRE MATERIAL REPORTADO.

Cuadro 6

Reporta
Información otal
REPORTA DATO 518
~IN DATO 198
Irolal general 716
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En el cuadro podemos ver que hay un gran núm ero de eventos que

reportan info rmac ión rela c ionada con producciones derivadas de los

eventos. en tan to que es importante señalar que di cho rep orte se situó

a partir de los elementos registrados en las b ases de datos c on sultadas.

así como del rastreo hecho en a c ervos diversos. así como del aná lisis de

los currículo vital que diversos investigadores especialistas en el área

proporcionaron.

Sin embargo a p esar de estos reportes la loc aliza c ión de las fuentes

seña ladas (artíc ulos. libros. ponencias. memorias. etc .) no fue completa

ya que muchos de los documentos y materiales que derivan de los

eventos no siempre son editados o tienen una circulación restringida. lo

que llevó a foc alizar la a tención en aquellas p roducciones. a pesar de

estas restricciones. que se consi deraron significativos y re levantes para

el trabajo de carácter cualitativo a las que se tuvo a c c eso p or el

contacto d irec to con los participan tes de los eventos selec c ionados.

Con ello se logro c onformar un arch ivo documental d e los documentos

relacionad os con el área.lB

18 Este material se integró en el archivo correspondiente y puede ser consultado en la Torre de Humanidade s I
4to piso cubiculo 13.
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PRODUCCIÓN REPORTADA EDITADA O NO EDITADA

Gráf ica 6

EDITADO
19%

NO EDITADO
81%

El hecho de que se encuentren más eventos con material reportado,

pudiera plantear una fa lsa idea del crecimiento en cuanto a las

publicaciones que derivan de ellos, pero como se puede ver en la

gráfica, sólo el 19% de los 518 eventos que reportan material está

editado o cuenta con publicación, por lo que el 81% restante no tiene

ma terial editado, sino que es a partir del contacto retomado con los

investigadores, que se ha podido conseguir material presentado en

dichos espacios.

Así. con los datos anteriores, empezamos a tener un bosquejo

general de la constitución cuantitativa del campo de Filosofía , Teoría y

Camp o de la Educación y a lgunas tendencias que se dieron en la

década de los noventa en Mé xico, por lo que sería importante ubicar
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comparativamente con algunas tendencias que se ubicaron en la

década de los ochenta y que fueron presentadas en el 11 CNIE.

Un primer punto a retomar, radica en la c a ntid a d de eventos

rastreados relac ionados con el área , ya que d e la década d e los

ochenta, solamente se rastrearon 200, en contraste con los 716 que se

ubicaron de los noventa, lo cual indica un crecimiento relevante en

cuanto al interés por la temática, sin dejar de lado las herramientas

metodológicas y te cnológic as de hoy, que pos ibilitan una mejor

comunicación y abre nue vo s caminos para la búsqueda de

información, pero que aú n así no agota el c ampo, pues no alcanza a

abarcar toda la información existente.

Relacionado con este punto, podemos decir que los porcentajes en

cuanto al carácter de los eventos se refiere , sobre pasa aquellos que se

dieron en la década de los ochenta, pero aún en esas circunstancias,

se mantienen los eventos que desde otras temáticas, le dan un lugar

importante a la teoría, por arriba de los eventos de carácter genérico.

Como se pueden encontrar diferencias, de igual manera existen

similitudes, entre las que destaca la presencia de ciertas instituciones en

las 2 décadas c omo las mayores promotoras del c a mp o como son:

UNAM, UPN, CINVESTAV-DIE, UAEM, ISCEEM, UJAT, UIA. UAM, COLMEX,

UACH, ESNM, UAA Y UV, siendo las instituciones que sobresalen en los

dos periodos. Aqui también podemos ver que la presencia de algunos
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estados se ha mantenido y en otros cosos ya no es tanta, por ejemplo

se puede apreciar que el DF. sigue estando a la cabeza en la

realización de eventos, pues en ese entonces era representada por 6

instituciones y ahora por 11, de igual manera, se ve la permanencia de

estados como Morelos, Michoacán, Estado de México (Chapingo e

ISCEEM), Tabasco, Aguascalientes y Veracruz, éste último con una

mayor representación ahora que antes; por otro lado entre las

instituciones más convocantes, no aparecen instituciones de los estados

de Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Sinoloo. cuando si aparecieron en el 11

CNIE; pero en ésta década vemos que figuran otros estados como San

Luis Potosí y Guadalajara (con 2 diferentes instituciones) . Así mismo

podemos señalar que casi todas estas instituciones son de carácter

público hecho que se mantiene desde la década de los ochenta.

Con base en lo presentado en este apartado podemos ver que

algunas de las tendencias más importantes a resaltar son que:

• en la base de datos se capturaron un total de 716 registros de

eventos realizados durante los noventa relacionados con Filosofía,

Teoría y Campo de la Educación,

• el número de eventos de carácter genérico aumentó en

comparación con la década anterior y llego a ser casi la mitad

(47%) del total de los evento registrados, dejando ver un interés

creciente por las temáticas relacionadas con el campo, que se
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puede ver como una lucha por un espacio y un lugar propios,

siendo una expresión del momento de consolidación que se vivió

en la década

• en la segunda mitad de los noventa se presentaron el mayor

número de eventos relacionados con el área, pero entre cada

año, no existe un desfase total, ya que existió una constante en

casi todos los años de por lo menos 20 eventos realizados en

cada uno, es decir, una distribución constante a lo largo de la

década,

• el número de eventos de carácter subordinado fue mayor en

varios años, pero la diferencia numérica entre estos y los

genéricos en casi todos los años no fue mayor al 1%, con lo que

podemos ver que, en comparación con los ochenta, los espacios

en donde se le da un lugar importante a la teoría a partir del

análisis de situaciones concretas (tales como evaluación,

didáctica, etc.), siguen siendo predominante en cuanto al

carácter de los eventos,

• por el contrario, entre los estados se presentan tendencias

desiguales, ya que se dio, por diferentes razones, una

concentración en el Distrito federal, pero también destacan otras

regiones de la República como Veracruz, Michoacán, Estado de

México, Jalisco, San Luis Potosí, Tabasco, entre otros,
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• Veracruz y Mich oacán aparecen c omo estados con una

partic ipa ción importan te , tanto en el número de eventos

genérico como de subordinados y d e instituciones convocantes,

• entre las instituciones más c onvoca ntes, la mitad perten ec en al

Distrito Federal, entre las que d estaca la UNAM por haber

convocado al mayor numero de eventos d esde sus diferentes

centros y dependencias,

• casi todas las instituc ion es convocantes son de carácter público,

• sigue habiendo dificultades para encont rar a lgún tipo de

producción d erivada de los ev en tos, ya sea porque muchos no

son recuperados por los realizadores o por el largo proceso de

publicación

• son pocos los eventos que cuentan con una publicación o un

material editado.

Estos elementos permiten una aproximación inici al para ub icar sobre

como jug aron los eventos académicos realizados en nuestro país sobre

Filosofía, Teoría y Campo de la Educación en los noventa. Situaremos en

el próximo c apítulo los elementos de carácter cualitativo q ue nos

permitan profundizar en este proceso.
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capítulo 111

configuración del campo temático en
México.

A partir del an álisis de carácter c ua ntita tivo realizado en el capítulo

an terior sobre los eventos académicos llevados a cabo en México durante

la década de los noventa . con el objeto de definir las tendenc ias

generales que este ámbito de conocimiento de lo educativo tuvo du ran te

el pe riodo. en el primer apartado de éste capítulo. se si tuarán algunos

elementos metodológicos para ubicar los a lcances que ciertos eventos

académicos tuvieron en este proceso. Para ello. uno d e los principales

aspectos que se consideró. fue el re lacionado con las producciones

generadas en estos espacios (libros. memorias. escritos. papers. artículos

etc.) por los participantes. ya que esto brinda las bases para profundizar en

cuestiones particulares que permitan, a partir del p lanteamiento inic ia l

hecho hasta el momento. ubicar la relac ión que hay entre las tendenc ias

esbozadas an teriormente y las perspectivas a nalíticas que van marcando

los ejes de este periodo: en el segundo apartado se realiza un análisis

detallado de las características de los eventos seleccionados por su

importancia para pen sar el papel que tuvieron en la c onformac ión del

campo, así como para ubicar las tendencias del mismo en la década de

los 90.
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3.1 Ejes ordenadores y delimitación del campo

El proceso de investigación y aná lisis de la información seleccionada,

brinda las bases para situar como una cu estió n noda l en la delimitación

propuesta ¿qué incidencia han ten ido los eve ntos aca d émicos realizado s

en México en la década de los noventa sobre Filosofía, Teoría y Campo de

la Educación en la configuración de lo ed uc a tivo como objeto de

c onocimiento y que particu laridades adquiere este proceso considerando

las producciones generadas en estos espacios académicos por los

especia listas?

En este sentido, ta l como lo hemos planteado, los eventos se

c onfiguran como espacios en los que se hacen visibles y evidencian an te

un público particular (académicos, investiga d ores, profesionistas de áreas

y agentes diversos) temáticas, producciones, puntos de vista, resultados de

investigac ión, propuestas a través de la presentación, circulación,

intercambio, socialización, actualización y debate de ideas y

elaboraciones sobre tópicos específicos.

Desde esta perspectiva, los eventos académicos, en tanto espacios,

condensan procesos que juegan como condición particular para la

constitución de un campo de conocimiento, ta nto por la forma en como

los diversos agentes involucrados partic ipan y se reconocen en un proceso

vinculad o a la producción de saberes y prácticas concretas, como por las

c ondic iones en las cuales se van construyendo.
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En un c ampo se ha cen manifiestas las exigenc ias o preocupaciones

concretas vincu ladas a las necesidades e intereses de di versos agentes, e l

trabajo de inve stigación y las elaboraciones hechas a partir de estudios

específicos, de los requerimientos de formación que va n planteando los

especia listas para su inserc ión y perma ne ncia en un área determinada y su

vincu lación con prácticas particulares.

Asimismo, se abre la posibilidad para debatir, confrontar, reconocer,

diferenciar ámbitos de conocimiento, perspectivas teóric o-met o d ológic as

y referentes c onc eptua les en las que se condensa la configuración

(emergencia, desarrollo, permanencia) de un campo en condiciones

concretas.

Al respecto cabe destacar, como lo hemos precisado hasta ahora,

dos momentos significativos de este proceso: un p rimer momento que se

ubica en la década de los ochenta y qu e se pued e c onsiderar d e

consti tución del campo de la investig ac ión educativa, en el cual se

sentaron las bases p ara desarrollar una p roducción más focalizada entorno

a este á mbito d el saber y q ue tuvo su expresión más cl ar a en el 11 CNIEI. Un

segundo momento que podríamos considerar de consolidación del

campo, resultado de una lucha de fuerzas y de defensa de lo p ropio a

I Cfr. QuintanilJa, S. (coord.) ( 1995) Teo ria Campo e Historia de la Educación". México, COMIE. Asi como
Buenlil Burgos, Rosa Nidia, el. al. (1993). Cuadernillo del estado del conocimiento 29 "F ilosofia Teoria y
Campo de la Educación. La investigación educativa en los ochenta perspectiva para los noventas". México,
Comité Organizador del Segundo Congreso Nacional de Investigación Educativa! SNTE .
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partir d e las bases dadas sobre la produc ci ón discursiva en el momento

cnterior-.

Así, a partir del análisis cuantita tivo d e la información relacionada

c on la década d e los noventa. d estaca este proc eso de c onsolid a c ión

y c onfiguración del c a mpo d e Filoso fía . Teoría y Camp o de la

Educac ión en Méxic o. particularmente en lo que se refiere a :

... El aumento en el número d e even to s realizados en México

sobre Filosofía . Teoría y Campo de la Educación en la década

de los no venta. sobre todo en la segunda mitad de la misma.

... El inte rés c rec iente por las temá tic as rela cionadas con este

campo. que se ve expresado en el crecimiento de los eventos

d e carácter genérico.

... La mayor participación por parte de investigadores y

especialistas de algunos estados de la República como

Veracruz. Michoacán. Estado de México. Jalisco. San Luis

Potosí, Tabasco. entre otros. que muestran una ampliación y

diversificación de las regiones en las que Filosofía. Teoría y

Campo de la Educación comienza a ocupar un lugar

importante en el interés de los educadores.

'Cfr. Para una ubicación más amplia al respecto remitirse al capítulo / de este trabajo así como Bourdíeu, P.
( 1981). La reprod ucción. Elementos para una teoría del sistema de enseñanza. Barcelona, Editor ial Laia, y
Bourdieu, P. ( /983) . Campo de poder y campo íntelectual. Buenos Ai res, Folios Ediciones .
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¡. La consolidación de grupos de inves tigación rela c iona d os con

este campo en las regiones señaladas, junto con el Distrito

Fed era l en el que sigue habiendo la producción más a mplia y

el mayor número de grupos e investigadores relacionados con

este ámbito .

¡. La pr esen c ia sign ific a tiva d e las instituciones de educac ión

superior d e c arácter público c onvocantes a los eventos

vincu lados con este c ampo de conocimiento, como espacios

académic os en los cua les participan los inve stig adores y

académicos interesados en el mismo .

~ Las limita c iones que se presenta n p ar a contar con las

reflexiones y debates que se presentan en los eventos, en tanto

que no siempre se editan, public an o d ifunden o en ocasiones

este proceso tarda, por lo que resulta d ifícil ubicar los a lcances

y particularidades en el c on texto en el que un intercambio

adquiere sentid o y se produce.

~ El despla zamiento en las temáticas relacionadas con las

cuestiones d e c arácter teórico, epistemológico filosófico y

conceptual, en tanto que se red efinen las temáticas, el tipo de

abordajes, los referentes y las elaboraciones que los

especialistas generaro n en la época.
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A partir de este acercamiento inicial a la informa c ión rec op ila d a. se

ubican algunas de las tendencias más significativas que permiten situar

parte del proceso de conformación del campo y de sus condiciones de

producción . En este contexto . centraremos a continuación el análisis en los

alcances que c iertos espacios académicos tuvieron durante la década de

los noventa en la conformación del área temática de Filosofía . Teoría y

Campo de la Educación . considerando para ello la revisión deta llada de

a lgunas d e las produ c cion es q ue d erivaron d e los mismo especialistas y a

las cuales se ha tenido acceso a partir de la investigación rea lizada. Para

ello especificaremos a continuación los criterios para hacer la selección

correspondiente. la especificación de los eventos selec cionad os y las

categorías construidas para su sistematización y análisis. Con base en esta

delimitación se presentará el estudio detallado de cada uno de ellos en el

siguiente apartado de este capítulo.

En lo que se refiere a los criterios de selección se consideraron los

siguie ntes aspectos:

l . La (s) temátic a(s) con que los eventos fueron convocados a lo

largo de la década. Este eje constituyó un primer elemento

para observar de que manera se dan los mec anismos de

inserción. conformación y c on figuración de los campos de

produc c ión c ultural y de conocimiento que son generados por

los agentes involucrados. por lo que se cons tituyen como parte
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del c a pita l simbólico acumulado en momentos p articulares

por las agencias. instituc iones y grupos ligadas a la

investigación. fo rmación. producc ión y gestión dentro de un

campo de conocimien to particular. como en este caso lo es

Filosofía. Teoría y Campo de la Educ ac ión. De igual manera.

nos permite dar c uenta de las posiciones y debates a l inter ior

del campo. en su relac ión y diferencia con o tros a lo largo de

la déc ada de los nove nta. considerando para e llo tant o

aquellos even tos en los que la temática se a bordó d e manera

ge né ric a o subordinada ya que constituye una base analítica

para ub icar no solamente los eventos en los que de manera

explícita se ab orda la temática. sino aquellos espaci os en los

que lo c oncep tual tuvo una centralidad u ocupó un lugar

releva nte. así como para ubicar como juegan ambos planos

en la constitución del campo. en tanto un o y otro es

igualmente constitu tivo .

2. La periodicidad. constituyó otro de los cri terio s para la

selec ción de los eventos ya que nos muestra elementos

sign ificativos dentro de la configuración del campo. en tan to

pe rmite ubicar la regularidad con la que algunos eventos se

realizaron a lo largo de la década. la continuidad que algunos

grup os. especialistas e instituc iones dieron a su trabajo tanto
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de investigación como d e difusión y los espacios producidos

paro abordar y dar visibilidad a la temática o partir de

formulaciones concretas rea lizadas en dichos eventos. así

como la p reocupación por parte de los investigadores por

darle sec uencia a los espacios creados para el debate,

disc usión y/o exp osic ión de las temáticas relacionadas con

este campo.

Con base en lo antes d ich o, es posib le situar no solamente la

presencia continua que Filosofía , Teoría y Campo de la Ed ucaci ón ha

tenido en diversos espacios académi cos, sino además, el papel que

diversos grupos han tenido en este proceso, ya que éstos, a lo largo de la

década se han abocado a abordar tópicos relacionados con el campo,

han ido oc upan do un lugar importante dentro del área en nuestro país, y,

en algunos casos, han generado una producción significativa que se

acompaña de formulaciones por parte de una producción sin igua l y

pertin ente en este ámbi to de la investigación educativa en México .

Un acercamiento inic ial a este rico y complejo p roceso nos permite

destacar cómo a lo largo de la década de estudio de este trabajo, se

dieron algunos cambios y desplazamientos en c uanto a los intereses de los

investigadores, así como de las necesidades y perspectivas institucion ales

que dieron pie a nuevos temas y problemas de investigación y reflexión,

por lo que en los noventa encontramos, líneas de investigación de
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carác ter emerg ente que no se habían trabajado antes o se habían

estud iado muy poco y que durante la década se hicieron presen tes, co n

otras que han ocupado un lugar signific a tivo en las preocupaci ones de los

inve stigadores. Am bos pl anos juegan un papel importante en la

conforma c ión de los ámbitos que deli mita n a Filosofía , Teoría y Campo de

la Educación c omo un campo particular de conocimiento con nuevas

posibi lidades de desarrollo .

Cabe aclarar que los c riterios men c ionad os no son excluyentes

entre sí, sino que van entretejiendo las elaboraciones conceptuales que le

dan sentido al ámbito de conocimien to que nos interesa, ya que cada una

de ellas define sus al canc es y sus limites en su rela ción con ot ros aspectos y

que juegan de manera particular en la conformación del campo,

particularmente en lo que se refiere a los eventos académicos.

Así, un primer concepto que nos permite apreciar las línea s,

debates, temáticas y/o corrientes que son de Interés tanto de los

investigadores como de las instituciones y/o grupos que los convocan, se

relaciona con las nociones de genérico y subordinado, ya que nos

permiten situar que lugar ocupan las cuestiones de carácter teórico,

filosófico, epistemológico y conceptual en la conformación del campo y la

forma en como éstas se ubican en el abordaje de situaciones concretas

relacionadas con lo educativo en tanto obje to de conocimiento .
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Con base en esta delimitación inicial de carácter c onceptua l. se

consideraron las elaboraciones que hemos situado como genéricas, en

tanto abordan tópicos sobre epistemología, análisis de autores, corrientes

de pensamiento, desarrollo de concep tos y categorías de análisis,

conformación del campo. estatu to del conocimiento de lo educativo y lo

pedagógico, entre otras.

Un rasgo particular de la década de los noventa está relacionado

con el significativo lugar que ocuparon estos tópicos en los eventos

loc alizados. sobre todo aquellos rela cionados con tópicos vinculados con

lo te óric o e.

Es imp ortante resa ltar que a l respecto, sob resalieron a lgu nos eventos

qu e por su temática de carácter genérico, están vinculados

estrechamente con el campo ya que se perfilan como pilares importantes

en la configuración del campo, por los elementos que desde su

convocatoria se fueron vislumbrando. Entre ellos encontramos:

... Seminario "Filosofía para niños"

.¡.. Curso "Construcción del conocimiento en la filosofía analítica"

... Seminario "Formación epistemológico - teórica en el campo

de la educación"

) Véase Anexo 3 "Relación de los eventos académicos relacionados con Filosofia, Teoria y Campo de la
Educación en la década de los noventa", el cual fue resultado de la investigación realizada por el equipo de
trabajo encargado de desarrollar el tema en el cual participe como becari a, coordinad o por Marcela Gó rnez

Sollano, como parte de los encargados en la elaboración del Estado de Conocimiento correspondiente y
publ icado en Gómez Sollano, Marcela (2003) "Eventos académicos realizados en México, 1992-2002
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.. Ponencia "Delimitac ión del campo de la teoría pedagógica.

Bases para su estudio en Améric a Latina "

.. Seminario internacional "Ento rno a la cons titución del objeto

de la pedagogía"

.. Coloquio "La sociología de la educación en Pierre Bourd ieu"

.. Seminar io interinstituc ional "Especificidad de la educación

como obje to gnoseológico"

.. Conferencia "Teoría crítica y c onstrucc ión del conocimiento"

.. Co loq uio "La identidad de la pedagogía interrogantes y

respuestas"

.. Seminario permanente sobre "Teoría y meto dología de las

ciencias y humanidades." Campo Teoría. epistemología y

edu cación . Debates contemporáneos

.. Foro "Pedagogía y ciencias de la educación"

... Simposio "El fantasma de la teoría. Articulaciones

concep tua les y analíticas para el estudio de la educación"

... Ciclo de conferencias magistra les "Investigación institucional

desde el enfoque c rítico social"

... Seminar io de educ ación comparada "La constitución teórico

- socia l del campo de la investigación"

.. Jorna das de hermenéutica

(espacios. agentes y debat es)" en De Alba, Alicia (coord.) Filosofia. Teorí a y Campo de la Educación.
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~ Curso "Panoramas posmodernos de la investigación

educativa: el caso del análisis del discurso"

~ Cicl o de c onferencias Democracia. hegemonía y educación"

¡. Curso taller "La epistemología de Zemelman"

¡. Conferencia "Las bases epistemológicas en la c onstrucción

de la c iencia ed ucativa actua l"

¡. Mesa redonda "Pedagogía cr ítica"

¡. Presentac ión del libro "Roberto Follari : epis temología y

sociedad. acerca del debate contemporáneo"

¡. Seminario del análisis de discurso educativo "Simposio

educación. investigación y tejidos conceptuales"

Por otra parte. se encuentran aquellos eventos de carácter

subordinado. en los que lo teórico y lo conceptual ocupan un lugar

re levante en el abordaje de problemáticas concretas. Así. dentro de

esta ubicación se localizaron eventos rela c ionados con educación

superior. formación docente . sujetos de la educación, curriculu m.

proceso de enseñanza - aprendizaje y globalización . política

educativa. educación y sociedad. gestión y administración educativa ,

d idácticas especiales. de en tre los que destacan te máticamente los

siguie ntes eventos:

Per spect ivas nacional y re2ionales. México. COMIE. CESUlUNAM, SE P. 2003.
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.. Foro "Educación y gestión pedagógica: Un horizonte d e

formac ión e investigación en el posgrado"

.... Simposio "Administra c ión educ a tiva . La c onstrucción

disciplinar hacia el nuevo milen io"

.. Conferencia "Modernidad. ideología y educación. El papel

del neoliberalismo católic o"

.... Encuentro metropolitano de estudiantes d e pedagogía "La

educación en el estado nación, crisis o tra nsforma c ión"

.... Seminario "Neoliberalismo y a lternativas p edagógicas en

América Latina "

... Conferen cia "La práctica docente como objet o d e reflexión "

,¡. Coloquio ser maestro. Aproximación a la construcción teórica

del campo de la formación

... Curso "Análisisde la práctica docente"

,¡. Configuración del sujeto pedagógico

,¡. Mesa red onda " El eje me todológico y la formación del

licenciado en pedagogía"

... Seminario "Conocimiento y formación del sujeto d e la

educación"

,¡. Conferencia "La formación de profe sores entre la tradición y el

cambio. Consideraciones epistémi co - p ed a g ó gic as"
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.¡. Conferencia "Entre el sujeto social y el sujeto pedagógico. El

problema de la formación"

.¡. Jornada "El curriculum en la educación superior implicaciones

para la U. V."

.¡. Conferencia magistral "Construcción del curriculum y estado

evaluador"

.¡. Ponencia "El curriculum de cursos comunitario y perspectivas

para el siglo XXI proceso de construcción colectiva"

.¡. Videoconferencia "Curriculum y siglo XXI. La enseñanza de las

ciencias humanas, sociales y de la cultura del siglo XXI"

.¡. Coloquio "Teoría y práctica de la educación matemática"

.¡. Conferencia "La reflexión crítica entorno a la escuela"

.¡. Conferencia "La concepción de aprendizaje que subyace en

una metodología de enseñanza"

.¡. XLI annual metting of the comparative and international

education society. Education , democracy and development

at the turn of the century

.le Curso de actualización "Aplicación de la teoría de Vigotsky en

el aula"

.¡. Jornadas de historia y filosofía de las matemáticas. La

geometría detrás del pensamiento, el pensamiento detrás de

la geometría
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~ Jornadas Académicas Nacionales de Educ a c ión Media

Además de los eventos arriba mencionados, los ejes de análisis,

fueron guías que dieron la pauta para ver como han jugado las tendencias

temáticas a lo larg o de la década, dándonos muestra de cómo y hacia

dónde se ha movid o el c a mp o, así como de las huellas y rastros que

temáticamente se dejaron a lo larg o de los noventa. Una ubicación al

respecto nos permite destacar las siguien tes orientaciones.

La prese nc ia sob resaliente en la década de la episte mología como

objeto de estudio y como base de elaboraciones conceptuales.

Bourdieu , Piaget. Rawls, Koolberg , Habermas, t iprnon. Cornenio.

Luxemburgo, McClaren, Ofto Apel. Follar;' tecleo. Zemelman, son algunos

de los autores que fueron obje to de estudio por parte de d iversos

investigadores o que han aportado ele mentos teóricos importa ntes para el

estudio y/o análisis relacionados con el campo. así como una base teórica

significativa en ela bo ra c iones particulares.

La pedagogía por su parte se vislumbra c omo un c ampo que a bre

reflexiones importantes y que hace que investigadores se adentren.

jueguen y problematicen acerca de los alcances. la situación actual y las

perspectivas de este campo de conocimiento d esde diversas perspectivas

tales c omo la pedagogía c rítica. la pedagogía social, la construcción de

la pedagogía como campo de conocimiento . la construcción del objeto

pedagógico. delimitación d el ámbito de la te oría pedagógica. la
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investigación pedagógica, la forma ci ón de pedagogos, la pedagogía

universitaria, e tc.: sin dejar de lado uno de los debates más importantes y

ya consolidado, ent re la pedagogía y las ciencias de la educación, tópico

que si b ien ya no tiene la centralidad que tuvo en los ochenta, para la

década de los noventa, ocupó un lug ar imp ortan te en los tópic os

abordados en diversos eventos y por a lgunos especia listas.

En lo que se refiere a los en foques de investig ac ión, encontramos

que ocupa un lugar importan te entre las cuestiones que interesa n a los

especialistas, partic ularmente en lo q ue se ref iere a la re lación entre

tópicos de carácter teórico, conceptual y metodológico con temáticas

relativas a investigación de la educación, investigación y posgrado,

investigación en ciencias de la educación, investigación en didáctica,

inves tigación soc io pedagógica, investigació n etnográfica en la

educación, investigación en educación superior, investigación

pedagógica, así como también investigación educativa siendo ésta la que

ocupa un lugar importante, por lo que representa en la delimitación d el

corneo- predominante en tre las demás, teniend o variantes como las

modalidades, los estados y los a ños en q ue fueron realizados estos eventos,

4 En parte esta importancia. así como la imbricación entre investigación educativa y conformación del campo
de la educación se expresa en la propia educación de las áreas temáticas que se han ido conformando desde
1993 en el marco de los Congresos Nacionales de Investigación Educativa realizados hasta el momento
bianualmente. Para una ubicación al respecto véase COMIE "La investigación Educativa en México. Uso y
coordinación". En Revista Mexicana de Investigación Educativa en México, COMIE-UAM. Vol. VIII No. 19
sep-d ic 2003 pp. 847 - 898, para una delimitación de los campo s temáticos de referencia véase anexo 5
"Campos de los estados del conocimiento y de los congresos", así como Granja Cast ro, Josefina (2001)
"Análisis conceptual de discurso. Un instrumento para observar la produ cción de conocimientos en el campo
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dejando ve r que la investigación educa tiva es un aporte importante

dentro de la delimita c ión del campo.

Por ot ra parte , el análisis de discurso se constituye en esta década

como una p erspectiva que ocupa un lugar importante en el interés de

investigadores y grupos de diversos ámbitos institucionales y regionales sin

dejar de lado, que a fina les de los ochenta comenzó a situarse como una

dime nsión sig nifica tiva; sin embargo es en ésta c ua ndo logra ocupar un

lugar propio dentro del campo, y que a l mismo tiemp o tiene una

incidenc ia particular en su conformación.

La hermenéu tica, de ja de ser solo una herramienta met od ológica,

para prese ntarse ta mbién como obje to de estudio de investigaciones

partic ulares, que llevan a los involucra dos a abrir diversos espacios

académic os para situar en el debate cuestiones concretas a l respe cto,

tales como: el estatuto de la hermenéutica; hermenéu tica de y en la

investigación educativa , hermenéutica y c iencias d el espíritu,

hermenéutica y educación y hermenéutica y educación multicultural.

hermen éutica analógica, el impac to de ciertas perspectiva s

hermen éu ticas (Gad a mmer, Habermas, Rorty).

La epistemología se ve expresada como objeto estudio que, a pesar de

no tener un gran número de eventos rea lizados, tiene una presencia

importante desde di ferentes enfoques en tre los q ue d estacan la

de la educaci ón" en Góme z So llano Marcela y Orozco fuentes, Bertha (coo rds.) Pensar lo ed ucativo . Te jidos
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epistemología d e Zeme lman; las bases epistemológicas en la construcción

d e la c ien c ia a ctual; los d esafíos metodológicos actuales; problemas de la

enseña nza y sus implicaciones epistémicos; la relación entre epistemología

y formación de sujetos; teoría, epistemología y educación; la perspectiva

constructi vista; la lógica de los sistemas complejos; e l impacto del

psicoaná lisis y el ho rizonte de la reconstrucción .

Encontramos a lgunos eventos que sin tener una presencia significativa,

temá ticamente, son relevantes dentro de la cons titución del campo, pues

representan algunas dimension es de su configuración como lo son aquellos

rela ci ona dos con los límites disc iplinarios, la d imensión de la lógica

hegemón ic a , dec onstruc ción conceptual en educación, metodología de

la investigación soc ial, el debate modernidad posmodernidad entre o tros.

En lo que se refiere a los tópicos relacionados con la educación

superior se ubicaron espacios en los que lo conceptual y lo teórico fue ron

una centralidad en el a bordaje de c uestiones relacionada c on políticas

educativas, evaluación, el papel de las un iversidades, educación superior

y mercado de trabajo , calidad de la educación, globalización y

educaci ón , ne olibera lismo y alternativas pedagógicas, modernización

educativa, c urríc ulum, formación de profesionales. Aq uí también se

registran eventos relacionados con gestión ped a g ógic a , p laneación,

conceptuales. M éxico, Seminario de Análisis de discurso Educativo (SADE), Plaza y Valdés S. A. de C. V.
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administración esco lar y edu cativa , que tienen una presenc ia en el d ebate

y elaboraciones teóricas importante s.

La modernidad y p osmodernidad, c onvocan en varias ocasiones d esde

diversas persp ect iva s, pero pue den verse c ómo tópic os importantes y d e

interés en el lapso de tiempo de nuestro estudio, aunque ya para

contextualizar c uestiones c oncretas en contramos por ejemplo cuestiones

relacionadas a la cultura, a la presencia d e la tec no logía , a los nu evos

movimientos soc ia les, las representaciones y las identidades, a la relación

entre lo lo cal y lo global, en tre lo instituciona l y otras formas de expresión

social, e tc .

Formación d oc ente, d el peda gog o, d e formad ore s, de profesionales de

la educación, del sujeto, son temáticas que nos p ermiten ver que el

campo problemático de la formación ha ido ocupando un lugar

importante con nive les de elaboración conceptual sign ificativos para

pensar, entre otras cuestiones la relación teoría - práctica, práctica

docente como objeto de refle xión , el ser maestro, la formación de los

educadores y pedagogos, así como en ejes metodológicos y la

investigación tanto a nivel de licenciatura como de posgrado, que hacen

de ésta temática un refer ente subord inado en el cual, se le da un lugar

centra l a la teoría para p ensar situaciones conc retas.

La cuestión d el sujeto en tanto temátic a, no es muy convoc ada, pero

empieza a tener un espacio entre la comunidad de investigad ores, pues se
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hicieron varios eventos con un p lanteamiento teórico y epistemológico a

partir de ella, como son: conocimiento y formación del sujeto de la

educación, sujeto pedagógico y sujeto social, los sujetos de la educación,

identidades soc iales y profesionales.

Cuando se habla de curriculum en la década, se hace desde d iferentes

perspectivas y resultados de investigación ta les como construcción del

curr iculum, curriculum y siglo XXI, planes de estudio, innovación en el

campo del curr iculum y modelos educativos, en los que se sitúan d iferentes

perspectivas teóricas y planteamientos teóricos que se hacen los

especia listas para pensar este campo y dar respuesta a situaciones

concretas a partir de la rica experiencia acumulada al respecto en nuestro

país sobre el tema.

El proceso de enseñanza-aprendizaje tiene en el período un lugar

significativo en cuanto al número de eventos realizados, ya que es

abordado desde di ferentes en foques para su estudio entre las que

podemos encontrar la didáctica (como ta l y relacionada con procesos de

enseñanza y procesos pedagógicos), alternativas pedagógicas para el

aprendizaje, aprendizajes sociales, comunidades de aprendizaje,

enseñanza y divulgación de la cienc ia, d idácticas especiales, sobre todo

en el campo de las matemáticas pues se ve un creciente interés con

resp ecto a este tópico como objeto de investigación por parte de

investigadores desde posiciones teóricas nuevas y producciones
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específicas para el caso de México . las cuales ocupan un lugar

signific a tivo en los debates e intercambios sostenidos p or los espec ia listas

en d iversos eventos académicos.

Las c iencias soc iales cómo objeto de estudio. están representa das en

distintos eventos. pero no tienen un lugar significativo.

El o tro criterio para la selección de eventos. ta l como lo

especificamos. fue el de la periodicidad de los even tos. ya que nos

permitió ha c er segu imien to de aquellos que mantuv ieron un a presencia

importante en la década ya fuera por su regular ida d o la continuidad que

tuvieron c iertos espacios y que se constituyeron en condiciones de

posibilidad para la conformación del campo. entre los c uales destacan:

.. Congresos Nacionales de Investigación Educativa

.. Congresos Nacionales de Filosofía

.. Congresos Nacionales de Peda g og ía

.. Coloquios de Doctorando en Pedagogía

.. Congresos de la Educación

.. Encuentro de Investigación del subsistema de Formación y

actualización docente en el D. F.

i- Enc uen tros Anuales del CESU

.. Simposios de Investigac ión de la UACH

... Conferencia magistral Hermenéutica en la Investigación

Educ ativa
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~ Jo rna das Ac ad émic as Nacionales de Educación Media

~ Foro d e Innovación Docente : un acercamiento al proceso

educativo de la UJAT

~ Encuentros Pedagógicos Carmen Meda

~ Foros de Es tudios sobre Guerrero

~ Jo rna das de Investigación Científica

~ Encuentros Académicos de la UPN

~ Congresos Nacionales Agropecuarios y Forestales

Entre los que des ta c an además de ser periódicos por su importancia

como base contextual para este trabajo, los Congresos Nacionales de

Investigación Ed uc ativa (CNIE), que c omo ya se ha mencionado a partir

d e 199 1, se han rea lizado bianualmente, así mismo han constituido un

espacio central para configurar a Filosofía , Teoría y Campo de la

Educación como un ámbito particular de conocimiento, siendo por ello

uno de los principales eventos que le van dando al área una identidad

propia y una presencia significativa entre los educadores y especialistas.

Asimismo, c abe señalar que otro evento que llama la atención, son

las Jornadas Académic as Nacionales de Educación Media, que

investigadores y doc entes de la Escuela Normal Superior del Estado de

Michoacán realizan anualmente en Morelia con el objeto de debatir sobre

c uestiones y te mas partic ulares relacionadas con este nivel educativo . Los

eventos realizad os dura nte c asi toda la d éc a d a de los noventa se
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caracteriza por su con tinuidad yo que fue él que o lo larg o d e lo d éc a d a

tuv o mayor regularidad . Por otra parte en c a do uno de las reuniones que

se han organizado anualmente en el marco de lo Jorna das, se le do un

peso importante o lo teoria . asi c omo o las c uestiones de carácter

epistemológico y constituyen uno expresión más d el tra bajo de

investigación, formación y producción que el grupo p romoto r de esto

inic iativo ha desplegado durante el period o .

El c arácter emerg ente . es la terc era dimensión a través de la c ua l

miramos los eventos académic os rela ci onados con Filosofía , Teoría y

Campo de la Educac ión ya que conforman horizontes nuevos o novedosos

que lo van nutriendo y muestra uno de los bordes más interesantes de la

configuración del campo. Ca be aclarar que al referirnos a bordes, no

hablamos de limites claramente definidos, sino de espacios invisibles que

sin tener una clara demarcación (sea disciplinaria, teórica o práctica) ,

represen tan corrientes problemáticas que no habían sido conside radas o

que muestran la complejidad de los cambios operados a nivel mundial y

regiona l en las últimas décadas. Aquí, podemos resaltar a lgu nos tópic os de

reciente aparición c omo objeto de estudio en los que se dieron aun pocos

eventos al respecto, pero qu e va n ocupando un lugar en el interés de los

investigadores y educadores. Entre ellos cabe señalar temá tic as como:

~ Filosofía para niños

"~ Construcción del c onocimiento campos semió ticos
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¿. Educación ambiental

¿. Derechoshumanos

¿. Educación y val ores

¿. Educación cultural. intercultural y d iversidad cultural

Desde una dimensión d iferente, podemos ve r que existe una

estrecha relación en tre los posgrados y la invest igaci ón , y en algunos casos

los eventos académicos tendientes a difundir y debatir en tre pares los

procesos y resultados de los proyectos que los doctorandos d esarrolla n

durante sus estudi os. Aquí podemos destacar algunos eventos

relacionados con este ámbito , tales como Semillario int erinstitucionat ádprograma

de inuestiqaciá n y docencia epistemotopica (Pj(IYE) In vestigación inst it ucional desde el enfoque

critico social; Seminaria de ia educacián comparada. La constitucián teómo - socia{de! campo de

investiqaci án, Los paradiqmas metodo íáqicos de Ia inuest iqacián peáagógua, 'Encuentros de

D octorandos en Peáagogía, que desde la investigación hacen planteamientos

teóricos importantes.

El panorama brindado nos permite ubicar algunos rasgos de

carácter cualitativo del comportamiento del campo a través de los

distintos aspectos que se señalaron, vinculados con los eventos

académicos, y la importancia de este proceso en la época.

Así estos lineamientos marcan a lgunas de las características de las

estructuras tanto internas como externas de Filosofía , Teoría y Cam po de la

Educación como ámbito particular de conocimiento, las cua les permiten
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seña lar los intereses c recientes p or parte d e los investigadores ha cia las

tem á ticas relacionadas directamente con el área. como también una

d iversificación de las misma. y for mas de abordaje específicas. que se

puede traduc ir en una movilida d interna por parte d e los investig ad ores

que van definiendo sus áreas de acción . Es por ello que a lgunas de las

temáticas que en los oche nta fueron las más imp ortantes y recurre ntes. en

los nove nta siguen teniendo importancia pero ya no son tan convo cadas

como o tras que tuvieron un mayor número de evento s en los años

anteriores. ejemplo claro de ello fueron el debate pedagogía vs c iencias

de la educación. el esta tuto del conocimie nto pedagógico. e tc . Por o tra

parte la presencia de nuevas temá tic as. d en ot a espacios diferentes de

interacc ión para los inves tigadores. así como apertura al campo a las

necesidad es actuales que las tran sformaciones recientes está n

planteand o a los agentes d e la educ a ción en su intera c ci ón con el medio.

Aq uellas temáticas subordinadas que desde objetos particulares le

brindaron a la teoría un lugar import ante. nos sitúa fren te a los distintos

tratamientos. sentidos y usos de ésta. así c omo los alc ances que tiene en el

campo educativo para p ensar situaciones c oncretas.

Por o tra parte la continu idad c on que se dieron algunos eventos.

resaltó e l importante papel que jug aron los grupos de inves tig a dores que

se consolidaron así como aquellos que busc a n un lugar d en tro del campo

o que apenas están c reciend o. pues es a tra vés d e ellos que se ha n
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promovido de alguna ma nera la difusión y c irc ulac ión de temáticas sobre

todo de carácter genéricas que han ganado terreno en la investigac ión

educa tiv a a partir del trabajo que se está haciendo en nuestro país a l

respecto.

Con base en lo antes d icho. la tarea a la que nos evocamos como

parte de la investig ac ión. fue focalizar la atención en cuestiones de

carácter c ua lita tivo para analizar a partir de contenidos y produccio nes

específicas. elementos qu e contex tua lizando los eventos c on sus

producciones y los conte nidos . presen tes en a lgunos documentos

difundidos. nos permitieran pre cisar cues tio nes re lacionadas con las

perspectivas teóricas . el tipo de debates. los desarrollos particulares

generados por los participantes. la relac ión c on cuestiones concretas. los

actores que han influ ido. etc.

Sin embargo. a partir de los planteamientos hechos sobre la

configuración temático del campo. con base en la convocatoria de los

eventos. se vio que muchas veces la fa lta de ma teria les editados cerraba

las posibilidades d e ir más allá de estos ele mentos. pues gran núm ero d e

even tos no tienen publicaciones o memorias que se ci rculen entre un

pub lico amplio; es p or ello que un aspecto imp ortan te . q ue no único para

definir q ue eventos serían considerados en esta últ im a parte d e nuestro

estud io. fue lo ex istencia de materiales (lib ros. foto c op ias. memorias,

artículos, capítulos de libro, e tc .) de d ich os eventos y o los que p udiéramos
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tener acceso paro poder llevar acabo el análisis de los c ontenid os de los

mismos.

Paro lo sistema tizac ión y el a ná lisis d e c odo un o de los eventos

selecciona dos, se tra bajo lo informaci ón o través d e lo fic ha an alítico

elabora d o para tal efecto>, ésta se d ivid e en dos partes, la primera ha ce

referencia o lo ubicación general del evento y o los datos de lo fuente

b ibliográfico de lo publi caci ón d el mismo, en la segunda se abord an de

manera específica los con tenidos que permiten situar aspectos particu lares

del texto, a par tir d e las ca teg orías construidos p ara ta l e fecto .

Particularmente, en la prim ero porte se seña la el nombre del evento de

referenc ia , los instan c ias convoc antes así como lo fecha d e realizac ión ,

con el objeto de hacer la ubi cación correspondiente, la especi fic a c ión de

los dotas de lo fuente (bibliográfica, documental o electrónico) y el índice

particular para ubicar la estructura del texto y lo relac ión que tiene con

Filosofía, Teoría y Campo de la Educación; para finalizar este primer

aportado, se hace una valoración general de la relación de lo fuente con

el área temático.

En la segunda parte, se hoce un análisis esp ecífico d e los c ontenid os y

lo estructura d iscursiva o argumentativo que presentan los au tores

participantes en la obra, para ub icar los cuestiones específicas trabajadas

s Dicha Ficha analit ica fue elaborada bajo la coordinación dc la Mtra. Mar ce la Gómez So llano como
instrumento para el análisis de los evento s. en el marco de la realizac ión del esta do del conoc imie nto que es
referen cia de este trabajo. véase Anexo 6 "Formato de Ficha analítica".
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en los documentos seleccionados y, posteriormente, dar cuenta de las

tendenc ias generales que se presentaron durante la década, en función

de este análisis.

Los eje sde análisi s considerados en este segundo apartado son:

.¡. Carac terísticas: se sitúan los ele mentos más gene rales del

texto, ha ciendo referenc ia al tipo d e trabajo que se presenta

~ te má tic a en la que se ubica el trabajo: se trata de ubicar los

referentes a partir de los cuales se considera el abordaje de

los temas u objetos relacionados con Filosofía , Teoría y Campo

de la Educación

~ el ob je tivo del trabajo: se refie re a los a lcances o sent idos del

trab ajo, (resolver problemas, desarrollo de un análisis crítico,

situar genealógicamente una determinada perspectiva,

autor, corriente de pensamien to, e tc .). en d on d e se toman

posiciones, se proponen estra tegias, se producen

conocimientos

~ los presupuestos teórico - metodológicos: hacen referencia a

las he rramientas conceptuales, a los usos de la teoría en

función del objeto del estudio y a las lóg ic as para pensar

procesos partic ulares de la realid a d
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~ relación del texto con lo específico de Filoso fía, Teoría y

Campo de la Educ a ci ón: se refiere al lugar asignado a lo

teóri co en e l tra ta miento del obje to de estudio, sea en

términ os de g enéri c o o subordinado.

~ c onc ep tos y categorías ordenadoras: nociones que permiten

a tend er la particularidad del objeto en función d e las

preguntas de investigación y los ha llazgos

~ las fuentes básicas: se especifican las fuentes (teóricas ,

empíricas y o tras) en las que el autor sustenta su argumento

~ hallazgos más importa ntes dentro de la investigación : se

ubican los principales p untos o conclusiones a las que llegó el

autor a partir de la investigación realizada

A conti nuación se presenta el formato utilizado para la sistematización

de los eventos selecc iona d os en función de las categorías formuladas para

tal efecto .

Ficha
Primera parte: Información General

Nombre del evento, fecha de realización e instancias convocantes

Tema:

Producción:

Contenido :

Relación de la fuente con Rlosofía, teoría y campo de la Educación:

Trabaj o de Carácter :

Temáti cas articuladoras con Filosofía, Teoría y campo de Ia Educación :
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Enfoque Teórico-metodológico:

Segunda parte: Contenidos Especificas :
1. Cerecter/sticss:

2. Temát icas:

3. Objetivo:

4. Presupuestos teóricos-metodológicos:

S. Relación con Filosofía Teoría y Campo de la Educación :

6. Ideas Hallazoos v Fuentes Primarias:

Los p untos expuestos constituyen una descripción genera l de los

aspectos centrales que cons ideraremos para el análisis de las diversas

producciones que derivaron de los eventos académicos relacionados con

Filosofía . Teoría y Campo de la Educ a c ión y que hemos seleccionado para

situar sus particularidades y sus aportaciones en la c onfigura c ión de éste

ámbito de la Investig ación Educativa; trabajo que se desarrollará de

manera puntual en el siguiente apartado.

Cabe seña lar que lo inte nción de este análisis es atender las

particularidades de cada evento a partir de la producción generada. pero

al mismo tiempo ubicar la relación del horizonte en el c ual se inscribe el

evento como eje particu lar de producción de conocimiento con el campo

mismo y. hasta donde la informa ci ón lo permita . con el ámbito de la

invest igación educativa en su conjun to .
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Lo selec c ión d e los eventos se hizo c on base en los cr iterios

desarrollados, considerando básicamente su importanc ia , así c omo el

acc eso o las produc ciones derivadas de los mismos. A c on tinuación se

espec ifican codo uno de ellos.

• Los Congresos Nacionales de Investigación Educativa: (CNIE) ,

real izad os durante la década de los no ven ta y p rincipios del

2000, es decir del terc ero 0 1quinto . Estos eventos constituye n

los espacios académicos y de d ifusión más importantes de

nuestro país en materia d e investig a c ión educativo , tanto por

su continuidad , como por su capacidad de c onvo c a torio ya

que reúne a los investig a d ores d e todo el país relacionadas

con los diferentes á reas del c onocimiento de la educación ,

por lo qu e aporto e lementos importantes para situar lo

configuración del campo, yo que es un referente c entra l

desde el cual se ha ido desarrollando el ár ea temática a partir

de los espacios que se han producido p aro su abordaje ,

valoración y, en parte, c onsolidación, sin dejar de lado, lo

base contextual qu e represento par a el presente tra b ajo .
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• La identidad de la pedagogía, interrogantes y respuestas:

constituyó un espacio significativo tanto por los investigadores

participantes, como por la temática abordada a partir de las

diversas posiciones presentadas a l respecto por los mismos, lo

cual permitió abrir un espacio de reflexión, intercambio y

debate al respecto, así como una producción significativa

que da cuenta de las diversas formas de inscripción de los

especia listas en el ámbito pedagógico.

• Elseminario interinstitucional de análisis de discurso educativo

(SADE): Constituye un espacio en el que especialistas de

diversas instituciones, ámbitos de conocimiento y campos

temáticos, han venido trabajando para situar los alcances

que perspectivas analíticas antiescencialistas y

posfundamento brindan para pensar situaciones concretas en

la investigación educativa. Ha sido promotor de diversos

eventos, así como de diferentes publicaciones resultado de los

mismos, entre las que se encuentran: En los márgenes de la

educación. México a finales del milenio; El fantasma de la

teoría. Articulaciones conceptuales y analíticas para el estudio

de la educación; Pensar lo educativo, tejidos conceptuales,

125



producciones en los que lo c uestión d e lo teoría c onstituye un

referente central paro el estudio de situaciones conc retcs .s

• Ciclo de conferencias magistrales Investigación institucional

desde el enfoque crítico social: se p resen to c omo un esfue rzo

por conformar un espacio interinstituci on a l, en donde diversos

investigadores obren el debate desde dife rentes d iscursos y

p ersp ectivos. osí como de c onstruir un espacio de reflexión

teó rico. particularmente en su rela c ión c on los espacios de

forma c ión.

6 Para efectos del presente estudio se consideraron los 3 titulos señalados . Sin emb argo, cabe destacar, que
estos forman parte de la co lecció n Cuadernos Decon strucción Conceptua l en Educación integrada por 3
titulos más: Buenfil Burgos, Rosa Nidia (2002) (coord.) Configuraciones discursivas en el campo educativo .
México, Seminario de Análisis de Discurso Educativo (SADE), y Plaza y Valdcz Editores, (Cuadern o 4).;
Ruiz Muñoz, Maria Mercedes (2002) (coord.) Lo educati vo: teorias, discur sos v suietos. México, Seminario
de Análisis de Discurso Educativo (SADE) , Plaza y Valdez Editores, (Cuadernos 5); Gó mez Sollano Marcela
y Bertha Orozco Fuentes (coords.) (2004) Espacios imaginarios y suietos de la edu cación en la transición
epoca!. M éxico, Seminar io de Análisis de Discurso Educativo (SA DE), Plaza y Valdc z Editores, (Cuade rnos
6). Así como los siguientes libros, los cuales se generaron como parte de las actividades de difusión
promovidas por el seminario de análisis de discurso educativo en su l' etapa de trabajo ( 1995 - 2003) . Granja
Castro , Josefina (2003) (co mp.) Miradas a lo educativo. Exploraciones en los límites . México, Seminario de
Análisis de Discurso Educativo (SADE) , Plaza y Valdez Editores., y Buenfil Burgos, Rosa Níd ia ( 1998)
(coord.) Debates politico s contemporáneos. En los márgenes de la mode rnidad . México . Seminario de
Análisis de Discu rso Educativo (SADE) , Plaza y Valdez Editores.
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• Seminario teoría, epistemología y educación. Debates

contemporáneos: Este seminario se realizó con la

participación de investiga dores de diversas instituciones y

campos de conocimiento, con el objeto de analizar la

pertinencia de c iertas perspectivas teóric as para p ensar la

situación de la educación en el momento actual,

partic ularmente en el caso d e los p aíses en Amé rica Lat ina .

Para ello se trabajaron d iversos a uto res, en la perspectiva de

ubicar el tipo de aprop iaciones a que han dado lugar .

Estos eventos como ya se mencionó, no agotan el a mplio abanico de

espacios académicos conformados para abordar, de manera genérica o

subordinada, tóp ic os relacionados con cuestiones teóric as, conceptuales y

filosóficas rela c ion a d as con el campo educativo , sin embargo aporta n

elementos importa ntes para ubicar a lgunas de las tenden ci as de la

investig a ci ón ed ucativa relacionadas con este ámbito d e l saber.

3.2 Los
producciones:

eventos académicos
rasgos y tendencias

y sus

En el presen te apartado centraremos la a tención en las líneas

temáticas generales que se presentaron en los eventos académicos

realizad os en la década de los noventa , y que he mos selecciona d o como

base para el análisis, así como su importancia para pensar el p ap el que
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tuvieron en la conformación d e Filoso fía, Teoría y Campo de la Educación

en Méx ico .

¿Cuál es el papel que dichos ev entos ha n jugado en la

configuración teóric o - epistemológica del campo educativo en la

década que no s ocupa? Es la pregunta que abre la reflexión en este

apartado y que lleva a centrar el análisis en las p roducc iones seña ladas,

con el objeto de dar cuenta de las p ar tic ularid a d es d el d eba te abierto por

los especialistas a l respec to.

Como ya se mencionó, lo selección de los eventos presentados no

agota el conjun to de los eventos y las temá tic as abordadas, sin embargo

se consideraron aquellos que desta c aron y que expresan las Jíneas de

interés de una parte signi fica tivo de los investigadores y grupos del á rea de

Filosofía, Teoría y Campo de la Ed uc a ción en nuestro pa ís d urante el

período correspond ien te a este estudio, así como otros que abrieron

espacios institucionales vinculados a este ámbito, lo que ha contribuid o a

c rear cond ic iones fa vorables para el enriquecimiento del mismo.

Además de los eventos selec cionados, en el desarrollo de la

investigación se pudo tener a c ceso a otras producciones d erivadas de

diferentes eventos que si bien no son de carácter genérico, si nos permiten

tener un panora ma más amplio del tipo de agentes, instituciones,

temáticas, debates y perspectiva s que se generaron en el marco de ro

c onformación del campo a nive l subord ina do.
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Sin embargo, en este apartado focalizaremos nuestra a ten ción en los

eventos y producciones que seña la mos en el apartado anterior del

prese nte c a p ítulo, c onsidera ndo los cri terios propuesto s así como los

avances de las producciones correspondientes (libros y memorias )7.

Es importan te señalar que los elementos planteados en las fichas

analíticas en las que se ha sistematizado la información de cada una de

las producciones selec cionadas, brinda las b ases para ubicar algunas d e

las c aracterístic as principales re lacionadas con el objeto d e investig ación

de este trabajo, sin agotar con ello la multip lic idad de e lementos prese ntes

en los diversos texto s.

A continuación de realizará el análisis carrespondiente a cada uno

de los eventos seleccionados con base en las no c iones c onstruidas para

tal efecto, para posteriormente ha cer una ref lexión sobre su contenido y

finalizar e l capítulo con un p la nteamiento relacionado con la

configuración del á rea a partir de este a nálisis, atendiendo sus

particul a ridades teóricas epistemológicas y el tipo d e elaboraciones

abiertas al resp ecto por los especialistas en Méxic o .

La fic ha an a lítica diseñada para tal e fe cto, ta l c omo se seña ló se

encu entra estructura d a en d os partes: en la primera se presenta la

informa c ión general de la fuente (nombre del evento; fic ha bibliográfica;

7 Con el obje to de brindar al lector un panorama general de las produccio nes seña ladas, se presenta la
información genera l en las fichas analíticas de los 9 eventos a los que se tuvo acceso . En el Anexo 7 " Fichas
analít icas de los evento s complementarios en la conformación del cam po", se presenta la información general
de cada uno de ellos.

129



fec ha ; instancias convocantes; temas convo c antes; fuente; conten ido,

características; id eas centrales y relación de la fuente con Filosofía , Teoría y

Campo d e la Educación) . En la segunda, se analizan los c a pítulos o

aparta dos d e los textos seleccionados con el obje to de profundizar en el

contenido de los mismos (nombre del artícu lo; c aracterístic as; ideas

centrales; relación del texto con lo específico de Filosofía, Teoría y Campo

de la Educ o c i ón]". Con base en esta sistema tizaci ón, se trabaja al final de

cada una de las fichas de los eventos / producciones seleccionados un

aparta d o de refl exión crítica, c on el objeto de situar sus particularidades y

los alcances que tiene para pensar la conformación de Filosofía , Teoría y

Campo de la Educación en México durante la década de los noventa.

El cri terio en la pre sentación de las producciones que se analizan a

continuación es de orden cronológico, considerando la fecha de

realización del evento, que se compila o coordina en la publicación de

referencia de cada uno de ellos. Hemos considerado pertinente agrupar

en la última parte de éste análisis las fichas correspondientes a los

Congresos Nacionales de Investigación Educativa realizados de 1995 a

1999.

• Para una ubicación concreta de las categori as construid as para la sistematizació n de los contenidos de los
diversos textos seleccionados véase apartado 3. ¡ de este capítu lo.
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A partir de este criterio los eventos - p roducciones se p resentan en la

secuencia siguien te :

Número
de la
Ficha

11

111

IV

Nombre del evento

Seminario interinstituc iona l
"Lo educativo en los
debates conceptuales" .
Coloquio Identidad de la
pedagogía : interrogantes
y respuesta s

Seminario Interinstituc iona l
de Aná lisis de Discurso
Educa tivo / XLC Ann ual
Meeting de la
Comparative and
Interna tiona l Education
Sociely

Seminario Interin stitucional
de Análisis de Discurso
Educa tivo / Congreso
Nacional de Investig a c ión
Educ ativa . Simposio

C iclo de conferencias
magistra les investigación
instituc iona l desde el
enfoque crítico socia l

Referencia bibliográfica

Monserra t Borto lorneu. Fernand o,
Sara Irma Juárez Po éz. Fernand o
Juárez Hern ónd ez. Hector Luis
Sant iago Alzuela (c oord s.) (1 995).
En no mbre de la pedagogía. Lo
identidad de la ped agogía:
int errogantes y respuestas. México,
UPN.
Buenfil Burgos, Rosa Nidia (coord.)
(2000) En los márgenes d e la
educación. México a finales d el
mile nio . México, Seminario de
Aná lisis de Discurso Educativo
(SADE) / Plaza y Valdez editores.
Cuadernos de deconstrucción
c onc ep tua l en educación l .
De Alba, Alicia . (coord) (2002). El
Fa ntasma de la Teoría .
Articulaciones conceptuales y
analíticas para el estudio d e la
educación . México, Plaza y
Valdez/ SADE. Cuadernos
deconstrucción Conceptual en
Educ a c ión 2.
Gómez Sallano Marcela y Rosa
Carmina Téllez (editoras) (199 9).
Memoria Ciclo de conferencias
magistra les investiga c ión
institucional desde el enfoq ue
c rítico socia l. México . SEP/
DGENAMDF.
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v

VI

VII

VIII

IX

Seminario teoría,
epistemología y
educación. Debates
c ontemporá neos. /
Presentación de libro.

Seminario Interinstitucional
de Análisis de Discurso
Educativo / Congreso
Nacional de Investig ac ión
Educa tiva . Simposio

111 Congreso Nac ional de
Investigación Educativa .
Área IV: Sociedad y
Cultura: Filosofía y Teoría
de la Educación

IV Congreso Nacional de
Invest igación Educativa .
Área V: Sistema Ed uc a tivo :
Filoso fía, Historia y Cultura

V Congreso Nacional d e
Investigación Educ a tiva .
Área VII: Filosofía, Teoría y
Campo de la Educ a ción

Gómez Sollono. Marcela (coord .)
(2002). Teoría, epistemología y
educación: d ebates
contemporáneos. Méxic o , Centro
de Investigaciones
Interd isc ip linarias en Ciencias y
Humanidades/ UNAM / Plaza y
Va ldez editores. Colección debate
v refle xión .
Gómez Sollano Marcela y 8ertha
Orozco Fuentes (coords.) (2001)
Pensar lo educativo. Tejidos
Conceptuales. México, Seminario
de Aná lisis de Discurso Educativo
(SADE) / Plaza y Va ldez editores,
cuadernos deconstrucción
conceotual en educación 3.
(1995) 11I Congreso Nacional de
Investigación Educativa.
Resúmenes Analíticos, México, D. F.
COMIE/ Universidad Nacional
Pedagógica (UPN).

IV Congreso Nacional de
Investiga ción Ed uc a tiva . Memoria
Elec trónic a . El Consejo Mexicano
de Investigación Ed uc a tiva y la
Fa culta d de Educación de la
Universidad Au tó noma de Yucatá n
Mérid a, Yucatán los días 29, 30 Y 31
de octubre d e 1997.
Memoria. (1999) V Congreso
Nacional de Investigación
Educativa. Aguascalientes, México,
30 y 3 1 de Octubre, 1 y 2 de
noviembre. COM IE, Universidad
Autónoma de Aquascalientes.
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Ficha I.
En nombre de la pedagogía

Primera parte: Información General

Seminario interinstitucional ''Lo educativo en los debates conceptuales'; Coloquio
Identidad de la pedagogía: interrogantes y respuestas, 1995, Universidad Pedagógica
Nacional (UPN)

Tema: el problema de la identidad de la pedagogía

Producción: Monserrat Bartolomeu, Fernando, Sara Irma Juárez Paéz, Fernando Juárez
Hernández, Hector Luis Santiago Alzuela (coords.) (1995). En nombre de la pedagogía. La
identidad de la pedagogía: interrogantes y respuestas. México, UPN.

Contenido: l )Educación y pedagogía, Roberto Caballero; 2) La locura Wittgenstein las
lógicas de construcción del conocimiento sobre la educación, Alicia de Alba; 3) Memoria
potencial de construcción, apuesta, Alfredo Fur/an; 4) Condiciones para la construcción de un
objeto de estudio de la ciencia de la educación, J. Pablo Vázquez Sánchez; 5) Pedagogía 
Ciencias de la educación. Paradigmas para entender lo educativo, Ángel Díaz Barriga; 6) De
Paracelso a Pérez o de la identidad a la indistinción, Monserrat Bartomeu, Fernando, Sara Irme
Juárez, Fernando Juárez Hernández y Héctor Luis Santiago alzuela; 7) Los orígenes y el
desarrollo del térm ino pedagógico EnriqueMoreno de los Arcos; 8) Identidad pedagógica: entre
la trascendencia y la sustantividad Mario Velásquez Muñoz y Julián Herrera Morales; 9)
Discursoseducativos en un horizonte post - moderno, RosaNidia Buenfif, 10) La identidad de
la pedagogía límites y posibilidades del discurso pedagógico latinoamericano, Marcela Gómez
Sollano; 11) Pedagogía. La legitimación del "ideal educativo", Miguel Ángel ?asillas Valdez.

Relación de la fuente con Filosofía, teoríay Campo de la Educación:

Trabajo de Carácter: Genérico

Temáticas articuladoras con Filosoña, Teoría y Campo de la Educación: una
variedad de posiciones en torno a la dimensión epistemológica del campo educativo a través de
intervenciones que van desde el establecimiento de algún estatuto del conocimiento
pedagógico, las que problematizan las lógicas de construcción del campo y aquellas que
tematizan sobre el objeto de estudio.

Enfoque Teórico-metodológico: las diferentes intervenciones se dieron desde diversos
lugares disciplinarios: el psicoanálisis, el análisis político del discurso, la epistemología, la
filosoña, y desde la pedagogía misma.

Alcances: La identidad de la pedagogía y la necesidad de su abordaje constituye un
problema ya que existen múltip les formas de construirla. Se abrieron interrogantes y de
diferente tipo, mismas que posibilitan ubicar posicionesy generar el debate.
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Ficha I

Segunda parte: Contenidos Específicos:

1. Csrectertstices: análisis, ponencias
2. Temáticas: epistemológica, conceptual, clásica, y, sobre todo pedagógica.

3. Objetivo: Análisis Crítico, Debate
4 . Presupuestos teóricos-metodológicos: cualitativo, disciplinario y en ocasiones
multidisciplinario, genealógico, análisis conceptual, epistemológico, reconstructivo, análisis
político de discurso, perspectiva latinoamericana, histórico - genealógico.
5. Relación con Filosofía Teoría y Campo de la Educación: Conceptual,
epistemológica, teórica, filosófica.
6. Ideas, Hallazgosy fuentes Primarias:
1) Educación y pedagogía. Roberto caballero. El término educación, tiene un uso en
apariencia caótico, ya que es asociado como sinónimo de otros térm inos de instrucción como
aprendizaje, capacitación y enseñanza. A partir de esta preocupación se busca a través del
análisis de los conceptos de varios autores y desde diferentes perspectivas se define lo que es
educación para, a partir de ello, definir que la pedagogía está constituida por la mayor armonía
y riqueza entre la filosofía de la educación, t écnica de la educación y ciencia de la educación. (
Fuentes: Lock, Kant).
2) La locura Wittgenstein las lógicas de construcción del conocimiento sobre la
educación. Alicia de Alba. A partir de la noción de juego de lenguaje de Wittgenstein en su
relación con las aportaciones psicoanalíticas, principalmente lacanianas y las que se recuperan
de Davoine, se desarrolló la noción de discurso como elemento nodal, constitutivo y
posibilitador de un momento de la práctica articuladora, con lo que se puede decir que la lógica
de construcción del conocimiento sobre la educación, de los discursos educativos, se
constituyen en el interjuego entre espacios paradigmáticos, epistémicos y saberes educativos y
discursos educativos.
(Fuentes: Wittgesntein)
3) Memoria, potencial de construcción, apuesta. Alfredo Furlan. A partir de
planteamientos sobre la identidad, el sentido Ide a pedagogía como ejes de este texto, se
deconstruyen los conceptos de educación como multiplicidad de espacios, tiempos, sujetos,
posiciones, procesos, y transformaciones, y a la pedagogía como disciplina de la educación. Si
en el perfil de la disciplina existe una crisis de la educación, y se ve a la educación = memoria
cultural, podemos hablar de que la pedagogíaestá en crisis porque el objetivo de ésta lo está, y
el debate de la identidad de la pedagogía, seguirá a partir de: 1. estudiar e interpretar la crisis
de la educación y de la escuela en el contexto del mundo actual; 2. estudiar e interpretar la
crisis de la pedagogía académica (que quién practique haga teoría y viceversa), la falta de
autoevaluación de instituciones educativas, y que los pedagogos no trabajan en su campo; 3.
redituar y/o reformular el objeto de estudio (ya que este no es la educación, sino el procesode
institucionalización y racionalización de la educación); 4. seguir debatiendo y señalando
propuestas (entre las que se encuentra la búsqueda de la verdad a través de una racionalidad
científica, que depende de la capacidad de admitir la posibilidad de que la educación y la
pedagogía no son y no hacen lo que creemos). (Fuentes: Durkheim, Dewey, Kant, Piaget).
4) Condiciones para la construcción de un objeto de estudio de la ciencia educativa.
Juan pablo Vázquez Sánchez. Se pretende examinar algunos de los aspectos de los que se
ocupan los enfoques epistemológicos respecto a la cientificidad de una disciplina, referidos al
caso de una ciencia de lo educativo, concretándose esto, en la necesidad de identificar un
objeto de estudio de tal ciencia. No se pretende definir cuál ha de ser el objeto de estudio de la
ciencia educativa, sólo proponer algunas condiciones que desde lo social se ven como
insoslavables en la constitución del obieto de estudio mencionado. El objeto de estudio de una
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ciencia de lo educativo sólo puede partir de la educación concebida como proceso. Esto, en
consonancia con la conceptualización de conocimiento y de verdad como procesos inacabables.
La construcción del objeto de una ciencia de lo educativo requiere recuperar e incorporar las
condicionamientos de historicidad de los actores sociales del proceso educativo . Y se requiere
un tipo de construcción gnoseológica que, además de los contenidos disciplinarios y teóricos,
atienden también a los modos como los distintos planos de la realidad se articulan con la
totalidad social y cómo ellos contribuyen a definir prácticas mediante las que se puede influir.
(Fuentes: Bourdieu, Popper, Puiggrós, Zemelman).
5) Pedagogía - Ciencias de la educación. Paradigmas para entender lo educativo.
Angel Díaz Barriga._Se presenta un esquema de análisis histór ico del pensamiento, para
entender el sentido de las conceptualizaciones que subyacen a la denominación pedagógica
y/o ciencias de la educación, es necesario entender ciertos elementos del proceso histórico en
el que emergió su uso. Desmitificar ciertos conceptos, o bien, asignarles rigor a partir de su
misma historización. Pedagogía y ciencias de la educación, son conceptualizaciones diferentes
para la constitución de una teoría de la educación. Su constitución depende de la historidcidad,
su comprensión es indispensable para entender los avatares y posiciones que atraviesa la
interpretación del campo de la educación. (Fuentes: Dewey, Dilthey, W., Durkheim, Habermas).
6) De Parac elso a Pérez o de la identidad a la indistinción. Monserrat Bartolomeu,
Fernando, Sara Irma Juárez, Fernando Juárez Hernández y Hedor Luis Santiago
Alzuela. A través de un procedimiento de carácter teórico a propósito del cual se ha
pretendido establecer epistemológicamente la identidad de la pedagogía mediante el recurso de
la práctica: esto es, se reclama el derecho a diferenciar a ésta de otras disciplinas sociales por
la presencia de dicho ejercicio. Se reconoce en éste un problema epistemológico que conduce al
fracaso pues lejos de propiciar la identidad buscada y reclamada, logra identificarla con otras
disciplinas. En tanto problema epistemológico, se aborda este asunto en referencia a cuestiones
discutibles como son: una teoría educati va que cobró significativa fuerza en años recientes "la
investigación como ciencia educativa crítica", y el emparentamiento de aquella con una posición
que tiene mucho que ver con las posibilidades de una epistemología constructiv ista interna.
Paracelso en tanto alquimista y en conjunción con otros personajes inquietos por las prácticas,
propiciaron con su ejercicio los avances de la química; con respecto de la pedagogía, los
muchos Pérez que en ella se mueven ¿serán capaces de hacer otro tanto con su disciplina
dándole una identidad apelando a la práctica? (Fuentes: Carr, Kemmis, Larrosa, Habermas).
7) Los orígenes y el desarrollo del término pedagogía. Enrique Moreno de los Arcos.
Se hace una reconstrucción histórica de lo que ha sido el término pedagogía y pedagogo, así
como sus significados correspondientes, desde la antigua Grecia hasta la actualidad. La palabra
pedagogía procede del griego clásico, se preservó en toda la tradición de oriente, regresó a
todos los idiomas europeos en los siglos XV Y XVI, menos al inglés y, la estamos perdiendo en
las postrimerías del siglo XX. Hay que ser muy precavidos, ya que evidentemente estarnos
abandonando nuestra propia tradición cultural sólo porque no coincide con la tradición cultural
del país más poderoso de la tierra. (Fuentes: Dilthey, W., Mialaret, G., Natrop)
8) Identidad pedagógica: entre la trascendencia y la sustantividad. Mario Velásquez
Muñoz y Julián Herrera Morales. Las aproximaciones al develamiento de los caracteres de
la pedagogía se encuentran determinados por una serie de avatares debido al privilegio de la
racionalidad técnica. Toda vez que la pedagogía ha sido visualizada desde múltiples aristas, se
prefigura la potenciación de la intersección entre la reflexión trascendente y la investigación
sustantiva. En cinco puntos se delinea la visión parcial y pragmática de la identidad de la
pedagogía, que son: éidentidad lógica o historia?; aproximaciones vía las ciencias de la
educación; epistemología e identidad de la pedagogía; una identidad regional de la pedagogía;
trascendencia y sustantividad. En las condiciones históricas en que nos encontramos la validez
de la pedagogía debe incorporar las contribuciones de la investigación sustantiva, pues se
considera que la totalidad de las indagaciones educativas ofrecen un círculo significativo de
aportaciones que ayudan a la comprensión del asunto central de la pedagogía: la educación.
(Fuentes: Marx Kant Hegel).
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9) Discursos educativos en un horizonte post-moderno. Rosa Nidia Buenfil. Cómo el
horizonte post-moderno marca la identidad de la pedagogía . Existe una diversidad de
significados de postmodernidad: para algunos no es más que una moda académica, para otros
involucra un relativismo donde todo se vale, para otros más es el relajamiento absoluto de las
disciplinas y la pretensión de abandonar los marcos categoriales modernos, otros en cambio la
asumen como un reto conceptual, ético y político, así la lista de acepciones podría ampliarse.
En este texto se analizan algunos de los efectos que estos discursos tienen sobre la pedagogía
y su identidad. La reactivación de los conceptos de educación y pedagogía, sus lógicas de
emergencia, permanencia, transformación, declinación u exclusión, son un intento para ver
cómo operan desde un horizonte centrado en el pensamiento de la modernidad y cómo desde
una lógica hegemonizada por el horizonte post-moderno. Así, la conceptualización del horizonte
post-moderno como la articulación de discursos que desde distintos frentes tienden a erosionar
el carácter absoluto de los fundamentos del pensamiento ilustrado, la razón y la filosofía
occidental, puede permitir articulaciones diferenciales de discursos emancipatorios locales y
utopías expansivas. Este tipo de debates pueden verse reflejados en la productividad de
diversos autores internacionales, y que aunque se plantean preguntas específicas que aluden a
tópicos tan diversos como la cuestión de las diferencias culturales, de género, clases, ; la
legislación, etc, cada uno, desde su particular campo de ref lexión, desedimenta categorías
educativas que han prevalecido en el imaginario académico por al menos dos siglos. (Fuentes:
Foucault, Habermas, Laclau, Lyotard).
10) La identidad de la pedagogía límites y posibilidades del discurso pedagógico
latinoamericano. Marcela Gómez Sol/ano. De acuerdo con Lyotard, el término
postmoderno designa el estado de la cultura después de las transformaciones que han afectado
a las reglas de juego de la ciencia, de las literatura y de las artes a partir de la segunda mitad
del siglo XX. En este horizonte se producen nuevas articulaciones que dan sentido particular a
la discusión acerca de la identidad de la pedagogía latinoamericana y su configuración como
campo problemático. Ubicar la particularidad del debate en este contexto, es el objetivo central
del texto. Desentrañar los complejos e innumerables procesos que se producen en los espacios
educativos exige replantear las bases sobre las cuales se ha fincado el debate político 
pedagógico contemporáneo, reconstruyendo para construir como educadores y pedagogos
utopías en las que el presente se hilvane con hilos del pasado y las investiduras de los futuros
posibles. (Fuentes: Lyotard, Puiggrós)
11) Pedagogía. La legitimación del ideal educativo. Miguel Ángel Pasillas Valdes. La
educación está animada por la convicción de que el cambio es factible, la noción de
mejoramiento del hombre es un motor fundamental. La empresa educacional pierde
completamente su sentido cuando se vislumbra la imposibilidad de transformar al educando.
Para la pedagogía cualquier determinismo acentuado o radical es un contrasentido; sin
embargo, vivimos una época en la que son más abundantes las explicaciones deterministas que
las que conñan en la posibilidad y viabilidad de los intentos por mejoraras a los sujetos. A
través del análisis de los diferentes tipos de determinismos (agrupados gruesamente en
objetivistas y sibjetivistas), se busca el sentido e identidad de la pedagogía. Es por ellos que se
trata de lograr que las prácticas, que las actividades educativas, sean una forma de
manifestación de los idealesaltamente valorados; que medios y fines sean una misma cosa. Se
ve a la pedagogía como un dispositivo de legitimación del ideal educativo, buscando que las
prácticas lo evidencien. (Fuentes: Bourdieu, Del Barco, Luhmann).
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Reflexión Crítica.

La publicación de referencia fue resultado del Coloquio organizado por

investigadores de la UPN - Unidad Ajusco, para continuar el intercambio sostenido

por algunos de ellos en diversos espacios académicos relacionados con la

elaboración del primer estado del conocimiento sobre Filosofía, Teoría y Campo de

la Educación, realizado en el marco del II CNIE de 1993. Este Coloquio buscó

convocar a la comunidad interesada para situar los alcances que algunas

posiciones sobre la pedagogía tienen n el debate sobre la disciplina.

Los participantes fueron investigadores de diferentes inst ituciones de

educación superior así como de diversos campos de conocimiento relacionados con

educación, que tuvieron como interés preguntarse acerca de la identidad de la

pedagogía.

En general, los trabajos presentados en este evento y compilados en la

publicación de referencia, buscan problematizar acerca de la identidad y el campo

de esta área de conocimiento y práctica profesional, así como reconocer las

posiciones teóricas, las miradas disciplinarias, las áreas de interés e incluso las

ubicaciones inst itucionales desde donde se construyeron las reflexiones en torno a

la pedagogía, las posiciones asumidas y los debates desplegados al respecto, a

partir de ámbitos concretos del saber como: el psicoanálisis, el análisis político de

discurso, la epistemología, la filosofía, la pedagogía misma, la didáctica, los

estudios latinoamericanos, la historia, entre otras.
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Abrir problematizaciones fue el denominador común de gran número de

los trabajos presentados, lo cual se puede ubicar en el tipo de discursos

construidosy las preguntas abiertas por cada autor.

Desde la valoración sobre los aportes de este texto en el contexto de

Filosofía, Teoría y Campo de la Educación, cabe destacar las implicaciones que

tuvo para la realización de este encuentro el intercambio sostenido por los

participantes en el marco de la elaboración del estado del conocimiento señalado,

lo cual muestra tanto el interés en el mismo, como las posiciones existentes y la

importancia de debatir al respecto de la caracterización de la pedagogía y la

educación como ámbitos particulares del saber.

En lo conceptual, los aportes de estos trabajos no dejan una respuesta

terminada en cuanto a los tópicos trabajados, sino que a través de la

problematización desplegada interpelan al lector (y asistentes en su momento), a

seguir constituyendo los diferentes referentes del campo educativo y pedagógico,

dejando muy en claro que éste está en proceso de constitución, con las

particularidades que su conformación plantea para seguirlo pensando y

construyendo.
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Ficha Il.
En los márgenes de la educación. México a finales del milenio.

Primera parte: Información General

Seminario de profundización en análisis político de discurso, 1997, Seminario de
Análisis de Discurso Educativo (SADE), DIE - ClNVESTAVICESU- FFYL, UNAM.

Tema: problemas educativos

Producción: Buenfil Burgos, Rosa Nidia (coord.) (2000). En los márgenes de la educación.
México a finales del milenio. México, Seminario de Análisis de Discurso Educativo (SADE) I Plaza
y Valdez editores. Cuadernos de reconstrucción conceptual en educación (cuadernos
deconstrucción conceptual en educación, 1).

Contenido: 1) Postmodernidad, globalización y utopías, RosaNidia Buenfil Burgos; 2) Genésis
y transformaciones paralelas en la escuela y el aula, Marco A. Jiménez García; 3) Educación,
complejidad social y diferencia, Josefina Granja castro; 4) Educación: contacto cultural, cambio
tecnológico y perspectivas postmodernas, Alicia De Alba Ceballos; 5) Educación neoliberal y
alternativas, Adriana Puiggrós;6) La genealogía de la 'participación' en la educación de adultos,
María Mercedes Ruíz Muñoz; 7) Perspectivas epistém icos abiertas en la enseñanza de la
investigación educativa, Bertha Orozco Fuentes; 8) Problemática de la formación en la
postcrisis: una lectura epistémico - pedagógica, Marcela GómezSol/ano; 9) La construcción de
una identidad del sociólogo, Silvia FuentesMaya.

Relación de la fuente con Filosofía, teoría y Campo de la Educación :

Trabajo de Carácter: Genérico

Temáticas articuladoras con Filosofía, Teoría y Campo de la Educación: Pueden
observarse diversos intereses por los sujetos de la educación, desde cuestiones que abordan la
formación de profesionales, la preocupación por la infancia como concepto y como efecto de las
acciones escolares, la cuestión de la educación de adultos y otras que aluden a los efectos de
las políticas educativas neoliberales, hasta aquellas que entran en los paradigmas dásicos
modernos (neoliberalismo, globalización) examinando además sus valores (equidad) y sus
condiciones, como base para discutir, entre otras cosas, la decadencia y emergencia de las
utopías, desde perspectivas teór icas y políticas específicas.

Enfoque Teórico-metodológico: ontología, epistemología, análisis político de discurso
educativo.

Alcances: producir fisuras tanto en el pensamiento conservador como en el pesimismo
inmediatista, pues legitima la posibilidad de las utopías y de nuevas articulac iones teóricas que
permiten abandonar la compleja trama sociocultural de nuestra época.
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Ficha II
Segunda parte: Contenidos Específicos:
1. Cerecteostices: análisis, reporte de investigación
2. Temáticas: epistemológica, emergente, conceptual, contemporánea y pedagógica.

3. Objetivo: Análisis Crítico
4 . Presupuestos teóricos-metodológicos: cualitativo, multidisciplinario, genealógico,
epistemológico, reconstructivo, análisis político de discurso.
5. Relación con Filosofía Teoría y Campo de la Educación: Conceptual, epistemológica,
teórica, filosófica y alusiva a otros temas.
6. Ideas, Hallazgos y fuentes Primarias:
1) Postmodernidad, globalización V utopías. Rosa Nidia Buenfil Burgos. Los presupuestos
y consecuencias de visualizar las utopías educativas desde una mirada de la modernidad o una de
la postmodernidad, se relacionan con dos horizontes de inteligibilidad, que aunque comparten
presupuestos, también tienen diferencia y aún planos de inconmensurabilidad insoslayable.
Además de explicitar estas cuestiones, se tratan algunas de sus implicaciones éticas y políticas,
estéticas y epistémicas en el campo educativo. Si la globalización no es vista sólo como el deseo
de homogeneizar lo heterogéneo, sino que se visualiza como la conservación de la diferencia a la
vez que la posibilidad de circulación y alguna conmesurabilidad entre lo diferente, como la
posibilidad de entender diversos registros, y éporqué no?, comunicarse en distintas lenguas, quizá
podamos asumir nuestra propia finitud sin ese sentido catastrofista que tanto ha preocupado a los
defensoresdel proyecto moderno. Este tipo de utopías educativas postmodernas que no satanizan
la globalización, sino que la resignifican en un sentido de contacto cultural sobre todo, no caen en
la pretensión de ocupar el lugar de lo absoluto. (Fuentes: BuenfiJ. Laclau).
2) Génesis V transformaciones paralelas en la escuela V el aula". Marco A. Jiménez
García. Se trata de tomar la escuela y el aula para situarlas más allá de una red definida de
determinaciones estructurales de una vez y para siempre, como espacios fijos, congelados en la
historia; esto es, como sucesos inevitablemente necesarios. Al mismo tiempo se pretende
comprender los procesos escolares como algo distinto de una determinación teleológica, de un fin
último de la escuela. La analítica de la experiencia escolar que desmenuza una a una las funciones
del cuerpo, desde las más simples hasta las más generales y concretas, pone de manifiesto una
preocupacióncentral de la época moderna, la conciencia del hombre sobre sí mismo, de su cuerpo
y de su relación con el conocimiento a través de las cosas. No se trata de que el maestro supla o
se convierta en pedagogo, sino que sea transmisor de un saber, de un discurso, y lo que éste
implica. Es el maestro en la escuela un trasmisor del saber científico pedagogizado, es decir, un
saber circunscrito por las reglas de la pedagogía moderna. La escuela y el aula modernas
pretenden mejorar la inteligencia del niño y aumentar su felicidad, pero como en un acto de
magia, en un instante el niño desaparecey lo que queda ya no es el interés por el sujeto, sino por
la eficiencia en el acatamiento de la orden, de la medida disciplinaria, no por un sujeto sino por
unas facultades atribuidas al sujeto. La mirada se deposita en el objeto empírico, en la acción y no
en la humanidad del niño; éste se ha perdido para siempre en la niebla densa de los expedientes,
listasescolares, reglamentos y prescripciones. (Fuentes: Foucault).
3) Educación, complejidad social V diferencia. Josefina Granja castro. Lo que tenemos
frente a nosotros es una sociedad compleja, diferenciada y heterárquica, que para ser
comprendida, requiere descripciones e instrumentos acordes con esa complejidad, con la
implicación inmediata de que no existe un modo único y correcto de descripción de la sociedad ni
una posición indiscutible para ofrecer representaciones sobre ella. Si lo anterior se acepta,
entonces resulta claro el interés por reflexionar en torno a los instrumentos de descripción y
construcción de teoría. Justamente a ese interés atiende la elaboración de este trabajo. En este se
plantea un problema genérico: la necesidad de revisar los instrumentos de teoría de que
disponemospara conocer la realidad, que se ejemplifica con un referente específico: la cuestión de
la eauidad educativa y los modos en Que se le describe y sosteniendo la pertinencia de hacer
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entrar en juego nuevas representaciones que posibiliten descripciones desde otras posiciones de
observaciones. Si hemos de detenernos a considerar la génesis epistémico de la manera en que
concebimos la equidad, hemos de comenzar por preguntarnos sobre las posiciones de observación
desde donde la hemos descrito y el manejo de las diferencias que hasta ahora hemos practicado.
(Fuentes: Derrida, Granja Castro)
4) Educación : contacto cultural, cambio tecnológico y perspectivas postmodernas.
Alicia de Alba Ceballos. El interés de este trabajo es acerca de la globalización en términos
generales y la articulación de algunos de sus aspectos específicos, en términos particulares. la
globalización se refiere a situaciones y procesos producidos en un punto específico del orbe 
generalmente organizado como bloque - que afectan prácticamente a la totalidad de pueblos y
países del mundo. La globalización es compleja, dinámica y multidimensional y sus
manifestaciones cambian de acuerdo con las características de los diversos contextos sociales. En
este trabajo, en el ámbito de la globalización, interesa destacar la interrelación entre educación,
contacto cultural, cambio tecnológico y perspectivas modernas en la constitución de nuevos
espacios sociales públicos. Por un lado, la estructuralidad del nuevo orden que intenta sujetarnos,
incluirnos en él o excluirnos de él y por otro, la celeridad de la crisis, que borra a la especialidad 
estructuralidad, tienden a impedir la visión, a obstaculizar la comprensión de los rasgos y
contornos de la sociedad en crisis, .su análisis crítico y la conformación de propuestas
programáticas y de accionesespecíficas. Esto es, dificultan pensar en el cambio tecnológico, en el
contacto cultural y las condiciones postmodernas como contornos sociales que aporten elementos
nodales para la reconstitución de los sujetos educativos y del vínculo educación - sociedad. En
esta línea, y precisamente porque el reconocimiento que hacemos de la estructuralidad y la fuerza
del nuevo orden no significa asunción, incorporación y legitimación, consideramos que tendríamos
que oponer a la performatividad la paralógia como instrumento discursivo irruptivo y dislocador
que permita erosionar y dislocar tal orden al interior de su propia estructural idad y direccionar
nuestras prácticas discursivas sociales. Entendiéndose la paralogía, según la maneja Lyotard, como
la capacidad de realizar 'jugadas exitosas en el terreno de juego ; al oponer la paralogía a la
performat ividad, tales respuestas radican en jugar, en jugar paralágicamente. (Fuentes: De Alba,
Laclau, Lyotard).
5) Educación neoliberal y alternativas. Adriana Puiggrós. En relación con el diagnóstico de
ineficiencia de la inversión que se realiza en la educación pública, las soluciones propuestas no
tienden a mejorarla, sino a reducir paulatinamente la inversión, cuando no a eliminarla. Un
conjunto de medidas que tienen eseobjetivo se presentan al público como un discurso pedagógico
cargado de atributos técnicos y de un lenguaje organizacional. Las más importantes de tales
medidas son la descentralización y privatización de los sistemas, la f1exibilización de la
contratación, la piramidalización y la reducción de la planta docente y un fuerte control por parte
de los gobiernos nacionales mediante la imposición de contenidos comunes y evaluaciones. Esas
medidas fueron acompañadas de una gran operación discursiva que presentó a esas reformas
como la modernización educacional indispensabley, sobre todo, la única posible. Dos factores
han posibilitado que la reforma neoliberal se convierta en un mito. El primero ha sido que encontró
un terreno fértil, pues efectivamente los viejos sistemas escolares requerían modificaciones; el
segundo ha sido la insuficiencia de propuestas de reforma realizadas desde posiciones liberales
democráticas y de una izquierda actualizada. El resultado ha sido que, existiendo problemas
educativos viejos, nuevos y futuros, el neoliberalismo difundió su propuesta con bríos inéditos y sin
encontrar más oposición que la de algunas críticas demasiado reactivas y carentes de alternativas
consistentes. Pudo presentar su opción como necesaria y absolutamente determinada por las
circunstancias. Es indispensable que se detengan las reformas neoliberales para reguardar los
aspectos que aún están en pie de los sistemas educativos latinoamericanos. Al mismo tiempo, es
necesario diseñar políticas de cambio pedagógico que respeten tres características: participación,
experimentación y gradualidad. Las reformas educacionales son procesos profundos, que ponen
en movimiento aspectos estructurales de la vida social y cultural, que comprometen el imaginario
colectivo, la memoria histórica y la prospectiva. Las innovaciones introducidas deben
experimentarse los modelos pedaqóqicos deben sufrir la hibridación a la cual somete su
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confrontación con los procesos educacionales específicos. Una reforma responsable debe ser
respetuosa de los tiempos y modalidades culturales, de las demandas específicas y del derecho de
los sujetos de la comunidad educativa a participar en la reforma de su educación, la de sus hijos o
la que los compromete como docentes. (Fuentes: Puiggrós).
6) La genealogía de la ' partici pación' en la educación de adultos. María Mercedes Ruiz
Muñoz. Este trabajo forma parte del proyecto que pretende dar cuenta de las configuraciones de
los discursos hegemónicos en el marco del proyecto modernizador del gobierno mexicano y, desde
ahí hacer una lectura de las estrategias civiles que se generan en la fractura de dichos discursos.
De manera particular, este estudio recupera el pensamiento de Foucault en relación con el análisis
de las series discursivas (intersticios, fisuras y bordes), en el sentido de que se busca configurar y
dar cuenta de los discursos que emergen o surgen en los bordes del discurso hegemónico. Este
estudio de políticas y alternancia busca encontrar los bordes de las líneas trazadas e insinuadas de
los discursos que han emergido e irrumpido en el campo de la educación de adultos; las ,
discontinuidades, los desplazamientos, la rareza de los discursos que aparentemente no dicen
nada y son expresión de otros significados. Se intenta caracterizar la coexistencia de esos
enunciados dispersos y heterogéneos, la manera en que se implican o se excluyen, las
transformaciones que sufren y las condiciones que posibilitan su expresión. Para las agencias
internacionales, al participación se significa como el desarrollo individual, ya que permite al .
individuo mejorar sus condiciones y calidad de vida; como corresponsabilidad del proyecto
educativo a nivel individual y social, gobierno y ONGS, espacio público y espacio privado, entre
alumnos, padres de familia, maestros y comunidad, aparece como una relación de equivalencia,
como movilización de la sociedad ligada a organismos internacionales, nacionales, intelectuales,
etc. Para la red de OGNS, la participación se significa como la democracia, es decir, la participación
plena de los sujetos en la construcción de un proyecto histórico, en la defensa de sus derechos y
en a defensa de la soberanía nacional. Para las instituciones gubernamentales (INEA - SEP), la
partidpación se liga con la corresponsabilidad del Estado, municipios y comunidad en la educación;
también se relaciona con la acción voluntaria y solidaridad de los individuos. Para la educación
popular la participación es significada a través del ejemplo, que tiene como característica una
acción concreta de apoyo hacia los demás. Como se puede observar, la noción de participación
alude a múltiples significados: desarrollo, corresponsabilidad, movilización, democracia; acción
voluntaria, solidaridady acciones, entre otros. (Fuentes: Buenfil, Foucault, Laclau).
7) Perspectivas epistémicas abiertas en la enseñanza de la investigación educativa.
Bertha Orozco Fuentes. La tarea de la enseñanza de la investigación en el campo de la
educación, particularmente en el nivel de estudios universitarios en pedagogía o ciencias de la
educación, enfrenta hoy una paradoja y tensión. Esta ponencia aborda sólo algunos de los rasgos
de la paradoja y la tensión y apunta ciertas líneas propositivas para la producción de problemas y
proyectos de investigación educativa desdeel currículum universitario. La paradoja y la tensión
pueden representarse en dos situaciones de manera somera: Una situación apunta a problemas y
contradicciones curriculares de la formación de los educadores (pedagogos y profesionales en
ciencias de la educación en general), por ser la educación un campo de conocimientos en el que
se intersectan múltiples lógicas disciplinarias sociales. Otra situación se refiere a las posibilidades
epistémicas que arriban al campo educativo a través de las llamadas teorías sociales:
antiescencialistas, lógicas epistémicas abiertas y posturas teóricas postmodernas, las cuales
permiten pensar más allá del carácter absoluto, escencialista y cerrado de las explicaciones
unidireccionalesdel pensamiento moderno. Cerrar el ejercicio de problematización para pensar a la
identificación del problema de investigación u objeto a posteriori, es una forma de objetivación
que se expresa como un particular discurso que lee e interpreta una corriente de pensamiento
educat ivo, el cual se constituye en tanto contenido y forma como una configuración, configuración
discursiva que se organiza y jerarquiza en niveles de significación del objeto . (Fuentes: De Alba,
Buenfil, Giroux, Laclau, Zemelman).
8) Problemática de la formación en la postcrisis: Una lectura epistémico 
pedagógica". Marcela Gómez Sollano. Las operaciones y configuraciones discursivas que al
respecto se abren en este momento de postcrisis nos muestran Que taI vez estamos comenzando a
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salir, no se sabe si bien librados, de la perplejidad que generacional, cultural y socialmente
enfrentamos hace. apenas algunos años y seguimos enfrentando, ante las políticas de ajuste y la
irrupción violenta de los cambios tecnológicose informáticos que la nueva "cultura de los bits" está
trayendo consigo. Situemos algunos planos de argumentación que nos aproximen más que a
respuestas a la posibilidad de construcción de un lugar desde el cual mirar y situarnos como
sujetos históricos en el diario existir. En América Latina existe una necesidad latente de generar
sent ido, ya que el desvanecimiento de horizontes implica la falta de imaginación de lo que
queremos. De ahí la necesidad de construir una forma de razonamiento que articule experiencia
con utopía. Todo esto implica una subordinación de cualquier constructo a la historia como la
máxima expresión de lo indeterminado y de lo posible de ser determinado, relación que sirve de
base para distanciarse de la realidad, esto es, para construir visiones de realidad desde múltiples
opciones de construcción. Esto nos coloca ante el dilema constituido por la relación entre
conocimiento y momento histórico en su dimensión ético - política y pedagógica. Por ello se ha
enfati zado en este trabajo el carácter de la historia del hombre como la historia de su empeño por
constituirse en sujeto buscador y constructor de contornos, transgresor de límites para alcanzar
espacios de conciencia y de experiencia más vastos, para apropiarse de horizontes nuevos y
posibles. Sin ello sólo queda la sensación de que todo falta y cuando esta sensación se instala en
el imaginario de los jóvenes es razón suficiente para no quedarnos con los brazos cruzados o
hacer oídos sordos a las palabrasde los jóvenes. (Fuentes: Foucault, Puiggrós, Zemelman).
9) la construcción de una identidad del sociólogo", Silvia Fuentes Maya. Las
preocupaciones intelectuales de este fin de siglo se encuentran inscritas en un proceso analítico
tanto de evaluación de estos nuevos procesos como de intentos de elaboración de alternativas
para la construcción de un nuevo proyecto societal, el cual reviste una mayor o menor orientación
hacia la constitución de sociedades más democráticas (o simplemente democráticas), según la
posición política desde la cual es pensado . De esta manera, el estudio de los procesos de
constitución de identidades resulta un tema que cobra plena vigencia, tanto en el nivel del análisis
teórico como en la posible definición de una propuesta política. Así, si consideramos que las
prácticas educativas, en este caso las relativas a una institución escolar no sólo son constituyentes
de un sujeto de educación, sino asimismo de un sujeto social: "existe un espacio social común a la
constitución tanto del sujeto social como del sujeto de educación", entonces el estudio del proceso
a través del cual se conformó la identidad profesional del sociólogo de la ENEP Aragón trataría de
tocar ambas dimensiones del proceso de constitución de sujetos, inscribiéndose de esta manera
dentro de las líneas de investigación más actuales. En este contexto, el objeto general, ha sido el
de elaborar una reconstrucción analítica, del procesode constitución de la identidad profesional de
los sociólogos de la ENEP Aragón, de la generación 1979 - 1983. Como eje ordenar de este
trabajo se propone la elaboración de la hipótesis de que el discurso marxista - en la versión
particular que se produjo en el área de sociología en la ENEP Aragón de 1979 a 1983 - constituyó
el referente teórico - conceptual, pedagógico y educativo, que operó como sustento ideológico de
la configuración identitaria de los estudiantes de sociología de la generación 79 - 83. Pensar la
identidad como configuración discursiva, involucra un esfuerzo permanente por tratar de mantener
una mirada que considere la imposibilidad de clausura total o de una fijación plena de sentido; así
mismo, demanda una historización de los procesos a través de los cuales se conformó, con el
objetivo de ubicar la naturalización del poder y, en consecuencia, de entender toda identidad como
constituida en la tensión entre necesidad y contingencia. La identidad de los sociólogosde la ENEP
Aragón, de la generación 1979 - 1983, fue construida a partir de una serie de exclusiones que
deslindaron las significaciones legítimas de las que no lo eran sin que para ello mediara una
necesidad ahistórica. Así mismo, las formas específicas en que este referente discursivo fue
conformado, involucró las características singulares de cada sujeto, tanto en el orden de una
determinada simbolización de las distintas relaciones sociales a través de las cuales fue
conformando su identidad en general (como integrantes de una familia, como ciudadano, como
mujer u hombre, como padre/madre de familia, como militante político, etc.), como en el
entrelazamiento de estos referentes con su condición de sujeto deseante. (Fuentes: Laclau,
Bourdieu Buenfil Lacanl .
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Reflexión Crítica.

Este libro es resultado del trabajo realizado por los investigadores participantes en

el Seminario Interinstitucional de Profundización en Análisis Político de Discurso, y

el primero de una colección de Cuadernos en los cuales se presentan las

elaboraciones realizadas por los participantes sobre cuestiones concretas de la

situación educativa. Un rasgo particular de los mismos es que fueron comentados

por los integrantes del seminario, así como por otros especialistas en el marco del

evento académico con el que se presentaron en la modalidad de Simposio con el

mismo título del texto.

Los autores que participan en esta publicación, forman parte de diversas

instituciones de educación superior, así como de múltiples campos disciplinarios,

así mismo comparten su experiencia e interés por la invest igación, así como por la

teoría. Esto se ve reflejado en sus trabajos, que desde diferentes perspectivas,

convergen en la importancia de generar conocimientos para la comprensión de

cuestionesconcretas de lo educativo, así como por la conformación del campo.

Desde esta perspectiva cabe destacar que una de las cuestiones centrales

del texto es la producción de conocimientos que aporten elementos de carácter

teórico, conceptual y metodológico para ubicar la relación entre teoría y política

desde diferentes referentes conceptuales, sobre todo aquellos relacionados con la

analítica del discurso y diversas formas de apropiación.
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Este texto aporta elementos para comprender, desde un primer

acercamiento, las bases teóricas y conceptuales elaboradas por estos especialistas

para pensar problemáticas concretas vinculadas con la educación, así como el

carácter inacabado de las mismas, en las que se invita al lector a reflexionar para

plantear nuevas formas de acercamiento a los problemas particulares tanto de

carácter social como institucional, así como a no quedarse solamente con los

discursos establecidos, sino a buscar construir nuevos ángulos de lectura que

abran la posibilidad de generar preguntas pertinentes al momento que vivimos.
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Ficha III
El fantasma de la Teoría. Articulaciones conceptuales y analíticas

para el estud io de la educación.
Primera parte: Información General

Simposio ''El fantasma de la Teorla. Articulaciones conceptuales y analíticas para el
estudio de la educación" dentro del seminario Interinstitucional de Análisis de
Discurso Educativo, 1997, Seminario de Interinstitucional de Discurso Educativo DIE 
Cinvestav. Presentado en el marco del I V Congreso Nacional de Investigación
Educativa, Mérida, Yucatán, 1997 .

Tema: El debate teórico en el campo de la educación

Producción: De Alba, Alicia. (coord) (2002). El Fantasma de la Teoría. Articulaciones
conceptuales y analíticas para el estudio de la educación. México, Plaza y Valdez/ SADE.
Cuadernos deconstrucción Conceptual en Educación 2.

Contenido: 1) La teoría como reflexión sobre el conocimiento construido, Josefina Granja
Castro; 2) Antagonismo y hegemonia en psicología: algunas consideraciones desde el análisis
político del discurso, Hortensia Hickman Rodríguez; 3) Teoría, conocimiento y formación. Una
aproximación epistemológica al campo pedagógico, Marcela Gómez Solano; 4) Hacia una
construcción de una lógica tridimensional de análisis del proceso ident ificatorio: el caso de los
sociólogos de la ENEP Aragón, generación 1979 - 1983, Silvia fuentes Amaya, S) Algunas
consideraciones en torno a los campos experimentados por el concepto de educación en el
discurso educativo para América Latina durante la segunda mitad del siglo XX, José Solano
Alpizar; 6) La escuela como dispositivo de poder, Marro A. Jiménez Garda; 7) Política y
alternancia en el campo de la educación de adultos en México en la década de los noventa,
María Mercedes Ruiz Muñoz; 8) Sujeto político, sujeto educativo: claves a partir de dos
conjunciones, Alida de Alba; 9) Globalización éuna política clara y distinta? Ambigüedades y
fijaciones del término, Rosa Nidia Buenfil Burgos; 10) Glocalización y educación para la
sustentabilidad, EdgarGonzález Gaudiano; 11) Currículum y nuevas tecnologías: " retos, rasgos
y contornos" en las universidades públicas, Bertha Orozco Fuentes; 12) La educación y los
discursode la Internet, JoséCarvajal Romero.

Relación de la fuente con Filosofía, teoría y Campo de la Educación:

Trabajo de Carácter: Genérico

Temáticas art iculadoras con Filosofía, Teoría y Campo de la Educación: A partir
de los discursos producidos en México y otros contextos, se da el estudio de la educación, pero
sin dejar en el olvido la exigencia de pensar este campo desde sus propios fundamentos y
lógicas de inteligibilidad. Así podemos decir que esta articulación se da desde la teoría como
una herramienta necesaria.

Enfoque Teórico-metodológico: crítico, deconstructivo, hermenéutico, genealógico,
analítico, reconstructivo (histór icamente), epistemológico, político - discursivo.

Alcances: construcción y soporte de proyectos que promueven la reflexión crítica, y que
ersi uen activamente nuevos ideales en la teoría la ráctica.
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Ficha III
Segunda parte: Contenidos Específicos:
1. Características: análisis, reporte de investigación
2. Temáticas: epistemológica, emergente, conceptual, contemporánea y pedagógica.
3. Objetivo: AnálisisCrítico
4. Presupuestos teóricos-metodológicos : cualitativo, multidisciplinario, genealógico, análisis
epistemológico del presente, epistemológico, reconstructivo, análisis político de discurso.
5. Relación con Filosoña Teoría y Campo de la Educación: Conceptual,
epistemológica, teórica, filosófica, a partir del estudio de situaciones concretas y sobre el campo
mismo de la investigación educativa y de la investigación.

6. Ideas, Hallazgos y fuentes Primarias:
1) La teoría como reflexión sobre el conocimiento construido. Josefina Granja
Castro. Se presenta una sistematización -sínt étíca- de tipo conceptual referida al papel de la
teoría como reflexión sobre el conocimiento producido para explicar los procesos de la
educación. Se plantea que más que una "aplicación" lineal o sin mediacionesde las diferentes
perspectivas en el campo de la investigación educativa, lo que se requiere es aprehender sus
lógicas de intelección y habilitarlas en nuestro medio como herramientas aptas para nuevos
desarrollos. (Fuentes: luhmann, Bourdieu, Foucault)
2) Antagonismo y hegemonia en psicología: algunas consideraciones desde el
análisis político del discurso. Hortensia Hickman Rodríguez. En este trabajo se hace un
ejercicio de relectura del proceso de institucionalización de la psicología en México, así como de
la construcción de una identidad del psicólogo, para lo cual se centra en el contexto de la
educación superior, específicamente al periodo que va de mediados de los años cincuenta hasta
la construcción propiamente dicha de la facultad de psicología, ya que representa la
conformación y lucha de los psicólogos para labrarse una posición propia. Se plantea que el
grupo de psicólogos, los "propiamente dichos" en voz de Santiago Ramírez, aquellos capaces de
organizarse y de plantearse metas académicas y profesionales definidas y la posibilidad de
afectar las decisiones académicas dentro de la Facultad de Rlosofía, representó la
"encarnación" de una realidad no cumplida, la lucha por la autonomía, la autodeterminación,
etc., posibilitando así su emergencia, consolidación y posterior declive como grupo hegemónico.
(Fuentes: lacia u)
3) Teoría, conocimiento y formación. Una aproxímación epistemológica al campo
pedagógico. Marcela Gómez Solano. El eje de reflexión se centra en el análisis de la
articulación entre el discurso epistemológico y el pedagógico a la luz del problema de la
formación de sujetos, uno de cuyos ángulos es el que se sintetiza en la interrogante équé le
aporta la reflexión epistemológica a educadores y educandos en contextos institucionales y de
organización vinculados tanto al conocimiento como a otras formas del hacer social y cultural?
Hay que ubicar que en el terreno de lo educativo la apropiación debe tender a la construcción
de opciones más bastas que incluyan la apropiación proveniente de otros lenguajes como los
simbólicos o de significación. (Fuentes: Foucault, Zemelman)
4) Hacia una construcción de una lógica tridimensíonal de análisis del proceso
identificatorio: el caso de los sociólogos de la ENEP Aragón, generación 1979 
1983. Silvia fuentes Maya. Se habla de la identidad del sociólogo de la ENEP Aragón y los
distintos momentos de su constitución, se abordan los procesos de identificación y de
constitución de sujetos: primero, como procesos sociales conformados por sujetos ubicados en
un entramado social, institucional y cultural específico y por tanto con trayectorias singulares;
segundo, entender la configuración identitaria de los sujetos involucrados como un proceso
político, donde lo aparentemente natural y necesario pueda ser leído como resultado de
prácticas de poder, es decir, de articulaciones hegemónicas; tercero, pensar al sujeto como
producto de interpelaciones exitosas y fallidas, que lo convocan desde su posición de sujeto
deseante. Pensar la identidad como configuración discursiva, involucra un esfuerzo permanente
oor tratar de mantener una mirada aue considere la imposibilidad de clausura total o de una
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fijación plena de sentido; así mismo, demanda una historización de los procesos a través de los
cuales se conformó, con el objeto de ubicar la "nat uralización del poder" y, en consecuencia, de
entender toda identidad como constituida en la tensión entre necesidad y contingencia.
(Fuentes: Laciau, Bourdieu, Buenfil, Lacan).
5) Algunas cons ideraciones en torno a los campos experimentados por el concepto
de educación en el discurso educativo para América latina durante la segunda mitad
del siglo XX. José Solano Alpizar. Se habla de los desplazamientos experimentados por la
noción de educación en el discurso educativo para América Latina durante la segunda mitad del
siglo XX, para ello rastrea los cambios que ha venido experimentado la noción de educación de
una formación discursiva a otra (educación para el desarrollo - educación para la
transformación productiva con equidad). Así, la educación se convierte en variable clave para el
proceso de modernización, y sus esfuerzos deben estar orientados hacia el cumplimiento de la
adecuada compet itividad, la participación de la moderna ciudadanía en función de los objetivos
nacionales y la participación eficiente del consumidor. Y de acuerdo con el nuevo paradigma, ya
no se trata de la educación que forma un ciudadano dentro de una sociedad, sino de una
educación que responde más explícitamente a los requerimientos de un mercado internacional
cambiante y en un contexto en que el discurso señala y reitera que América Latina no puede
seguir viviendo de la renta de sus recurso naturales, pues la estrategia debe consistir en una
incorporación económica plena al mercado internacional. (Fuentes: Granja castro, Shultz,
Wolfe, Marshal).
6) la escuela como dispositivo de poder. Marco A. Jiménez García. Para entender la
escuela como dispositivo de poder, en primer lugar, se hace una reconstrucción de lo que es un
dispositivo dentro del discurso pedagógico, señalando las diferentes dimensiones que lo
componen. A partir de lo cual, se ven a los dispositivos de poder entendidos también como de
subjetivación ya que no imponen límites únicos y definitivos , es por ello que la escuela como
dispositivo de poder es analizada a través de las 4 instancias articuladoras de las líneas de
fuerza que se desplazan al interior de ésta que son: metodología, organización, disciplina e
higiene. El dispositivo escolar moderno establece una entrañable relación de las funciones de
los órganos y la realización de los fines de la educación, mientras que en la época anterior el
mismo dispositivo era percibido como la relación entre preceptos e imitación. Para la escuela
moderna son la razón y la crítica formuladas sobre supuestos objetivos, experimentales y
verificables, lo que dictará no sólo el contenido sino la forma de la enseñanza.
(Fuentes: Foucault).
7) Política y alternancia en el campo de la educación de adultos en México en la
década de los noventa. María Mercedes Ruiz Muñoz. Se busca construir teóricamente
una lectura de los procesos político - pedagógicos en el campo de la educación en México,
pretende dar cuenta de las configuraciones discursivasde las estrategias civiles en el campo de
la educación de adultos, la constitución y la emergencia de los sujetos educativos adultos en
dos centros populares atendiendo los procesos políticos - pedagógicos que lo posibilitan en el
cruce de las luchas populares, por lo que se centra en los significantes que adquieren en el
momento actual las estrategias civiles en el campo de educación de adultos. El concepto de
archipiélago, alude a múltiples espacios de intercambio político, es decir, múltiples espacios
sociales que constituyen al sujeto, que le dan identidad; en tanto que constituyen al sujeto, son
espaciode lo político y también de lo pedagógico. Así, a partir de la imbricación de lo político 
pedagógico se puede hacer una lectura plausible de los centros populares como espacios de
constitución de sujetos y su relación de otros espacios y prácticas de constitución de suj etos
vinculadoscon los movimientos sociales. (fuentes: Arditte, B., Foucault, Puiggrós, Laclau).
8) Sujeto político, sujeto educativo: claves a partir de dos conjunciones. Alicia de
Alba. Se habla del sujeto educativo, de su tránsito desde el sujeto centrado y vanguardista de
las corrientes de corte hermenéutico - dialécticas hasta la muerte del sujeto en el pensamiento
estructuralista y actualmente se manifiesta en distintos enfoques (el sujeto de las falta
/acaniana, las posiciones de sujeto foucaultianas, el sujeto a través de la conexión histórica de
hombre suieto ciudadano de Balibar o el suieto escindido de Laclaut Se destacan asoectos
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nodales de algunos de los planteamientos más productivos en esta discusión en el contexto
latinoamericano, ·poniendo el énfasis en México. Una vez aceptada la doble o múltiple
constitución del sujeto educativo, político, social, cultural, a partir de la centralidad del campo
discursivo de la educación, es importante reconocer la fuerza e intención que asume el sujeto
educativo de acuerdo con los campos discursivos de los espacios sociales e institucionales.
(Fuentes: Derrida, Foucault, Laclau).
9) Globalización éuna política clara V distinta? Ambigüedades V fijaciones del
término. Rosa Nidia Buenfil Burgos. Indaga la dimensión política de los sentidos que
adquiere la modernización educativa iniciada en el salinismo, ubicando cómo es representada la
modernización, cómo aparecen sus componentes (revaloración magisterial, contenidos y
materiales, descentralización, etc.) y valores (equidad, calidad, nacionalismo, democracia,
globalización, etc.) en diversas modalidades discursivas (legislación, programas y acuerdos,
informes, rituales, imágenes, financiamiento, etc.). La potenciación es entendida a la
reactivación de sentidos que han sido excluidos de las fijaciones discursivas que han
predominado; para poder plantear esta reactivación, se presentó primero la polisemia y
ambigüedad del signo globalización, desedimentando así los sentidos que han sido
naturalizados en el uso del término para observar la dimensión política de decidir por una
articulación borrando las huellas de esta decisión y presentando esta fijación como necesaria,
como natural. Potenciar implica mostrar que tal fijación excluye otras posibilidades de
significación y argumentar ética, política y epistémicamente que pasaría si se rearticula
discursivamente el término. (Fuentes: Buenfil. Laclau).
10) Glocalización V educación para la sustentabilidad. Edgar González Gaudiano. Se
presentan algunos de los sentidos que ha adquirido el concepto de globalización y sus
principales implicaciones a la luz del neologismo glocalización. Se le da especiaI énfasis a la
dimensión socioambiental de la globalización, sobre todo en una rápida revisión de la propuesta
del desarrollo sustentable, para concluir con algunas propuestas para repensar el manejo de la
globalización dentro de los procesos educativos escolarizados o no. En un contexto de ruptura,
de descentramiento, de multiplicadón de antagonismo y de procesos de singularizadón
paradójicamente enmarcados en la globalización, no se trata de que las problemáticas
ecológicas "encabecen" las demás líneas de fracturas moleculares, sino de que éstas evoque
una problematización que se torna transversal a esasotras líneasde fractura o dislocación.
(Fuentes: Buenfil, Urquidi)
11) Currículum V nuevas tecnologías: "retos, rasgos V contornos" en las
universidades públicas. Bertha Orozco Fuentes. Se plantean de manera sintética las
formas en que se ha construido conceptualmente la reladón currículum y dimensión
tecnológica. La relación ha conformado formas de articulación discursiva. Resulta importante
valorar y repensar esta relación en la década (finales de lo noventa), porque es en este
contexto de cambios en que la universidad pública y el currículum universitario enfrentan, de
manera peculiar, el reto de la incorporaciónde la ciencia y la tecnología. Esinnegable que en la
relación universidad - sociedad, la ciencia y la tecnología constituyen mediaciones significativas
que nos obligan a tratar de comprender y valorar los múltiples significados que adquieren para
nuestro pueblos las condiciones de posibilidad, limitación y/o restricción de una incorporación
significativa, adaptación científico tecnológicaadecuada, cultural y socialmente de los adelantos
tecnológicos en países como el nuestro que viven en condiciones de pobreza, pobreza extrema
y crisis en varios órdenes, cuando se enfrentan los fenómenos de internacionalización e
interdependencia económica, financiera, cultural, de las comunicaciones y de los problemas
ambientales entre otras. (Fuentes: De Alba, Laclau).
12) la educación V los discursos de la Internet. José Carvajal Romero. Se pretende
recupera los planteamientos de diferentes actores interesados en la relación tecnologías de la
información y educación en un sentido amplio, se pone énfasis en la discusión en torno a la
relación educación y nuevas tecnologías de la información; centra particularmente su atendón
en los debates que algunos actores sostiene (intelectuales, organizaciones sociales y políticas,
la SEP) acerca de los usos sociales económicos v políticos de la red entendiendo que estos
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usos son tamb ién indivisiblemente educativos . La irrupción de Internet y las tecnolog ías que su
crecimiento ha posibilitado plantean problemas y preguntas que indudablemente deben formar
parte de la reflexión en torno a lo educat ivo. Lo anterior se discute a la luz de tres perspecti vas:
posmodernidad, globa/ización y usos educativos. Las actuales propuestas de política educativa
coinciden en la necesidad de usar los medios, para atender rezagos en materia de educación de
educación. Sin embargo, su incorporación al trabajo educativo, estrechamente vinculada con los
procesos de modernización educativa emprendidos, sigue estando bajo la influe ncia de políticas
instrumental istas, es decir, no van más allá de la incorporación de los productos tecnológico s en
funciones de intermediación educativa, no se plantea cuáles son las transformaciones que
introducen en la relación educadores-educandos ni que pasa con los procesos de adquisición
del conocimiento en donde los medios intervienen, cuando habría que pensar también la calidad
de ellos. (Fuentes: Buenfil Laclau).
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Reflexión Crítica.

Este libro se deriva del Seminario interinstitucional de Profundización en Análisis

Político de Discurso, y es parte de una colección de cuadernos Deconstrucción

conceptual en Educación, siendo éste el segundo de la misma, lo cual marca la

continuidad del seminario en cuanto espacio de reflexión, debate y exposición para

los investigadores, así como de un lugar que de pie a los trabajos sobre educación

desde las diferentes aristas teóricas a partir de producciones concretas. Por otro

lado es importante señalar que estos trabajos fueron presentados en un simposio

dentro de las actividades concernientes al IV Congreso Nacional de Investigación

Educativa, realizado en la ciudad de Mérida en octubre de 1997.

Lo que se puede decir con respecto a los autores presentes en esta

publicación, es que vienen de diferentes contextos de formación, y abordan desde

diferentes ángulos y disciplinas los problemas educativos y teóricos de la

investigación en el campo de la educación y la pedagogía, que convergen en un

interés por la construcción de elementos que ayuden a la problematización. Así

mismo muestran la continuidad de este espacio de formación y producción a partir

de elaboraciones específicas para pensar regiones concretas del conocimiento de lo

educativo, y someter dichas elaboraciones a la consideración de los pares en un

espacio tan importante como lo son los CNIE, organizados por el COMIE.

La diversidad de discursos presentados en los problemas específicos de la

educación, no dejan de lado las exigencias de pensar este campo desde sus

propios fundamentos y lógicas de inteligibilidad. En este sentido, se ve a la teoría
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como una herramienta necesaria y fundamental para la reflexión, para pensar,

construir procesos, prácticas educativas, así como herramientas de análisis que

enriquezcan la reflexión y al propio campo educativo.

Las diversas miradas construidas por los participantes de este espacio

académico, además de reconocer la importancia de lo teórico en la producción de

conocimientos y en la conformación del campo convergen bajo la mirada del

análisis de discurso educativo, teniendo como una de sus herramientas principales

la problematización y la apropiación crítica de la teoría.

La continuidad de los trabajados realizados dentro del seminario,

muestran la importancia de la apertura de este tipo de espacios para potenciar el

trabajo de los investigadores de este ámbito del saber.
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Ficha IV.
Investigación Institucional desde el Enfoque Crítico social.

Primera parte: Información General

Cic/o de conferencias magistrales investigación institucional desde el enfoque crítico
social mayo 1998, SE~ subsecretaría de Servicios Educativos para el D. F.. Dirección
General de Educación Normal y Actualización del Magisterio en el D. F. (DGENAMDF),
dirección de operación del servicio, Subdirección de Formación del Posgrado,
Coordinación de Investigación.

Tema: formación de investigadores, formación de sujetos.

Producción : Gómez Sollano Marcela y Rosa Carmina Téllez (editoras) (1999). Memoria Ciclo
de conferencias magistrales investigación institucional desde el enfoque crítico social. México.
SEPI DGENAMDF.

Contenido: l)Crítica epistemología y educación, Hugo Zemelman Merino; 2) Pensamiento
Crítico y formación, una aproximación epistémico - pedagógica, Marcela Gómez Sollano; 3) La
crítica en el discurso de los docentes mexicanos: Hallazgos y desafíos, Bertha Orozco Fuentes;
4) La formación de los formadores: algunas propuestas desde la experiencia docente, Manuel
Saavedra Regalado y Virginia González Omelas, 5) Entre el saber y el pensar profesional del
docente: estrategia de reflexión en la acción docente, Martina López Valdovinos.

Relación de la fuente con Filosofía, teoría y Campo de la Educación:

Trabajo de Carácter: Genérico

Temáticas articuladoras con Filosofía, Teoría y Campo de la Educación:
Epistemología y formación docente.

Enfoque Teórico-metodológico: enfoque crítico social, pensamiento crítico.

Alcances: Se busca que formadores y actualizadoresde docentes descubran otras formas de
racionalidad que enriquezcan sus visiones y contribuyan a la construcción de nuevos horizontes,
tanto en el campo de la investigación educativa como en el de la formación y enseñanza.
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Ficha IV

Segunda parte: Contenidos Específicos:

1. Características: análisis, reporte de investigación, ensayos
2. Temáticas: epistemológica, pedagógica, conceptual, contempoaránea, emergente.

3. Objetivo: Análisis Crítico
4. Presupuestos teóricos-metodológicos: cualitativo, interdisciplinario, pensamiento
crítico, epistemología crítica, análisisde discurso, gnoseología.
5. Relación con Filosoña Teoría y Campo de la Educación: Conceptual,
epistemológica, teórica, filosófica y alusiva a otros temas (formación de investigadores y
sujetos).
6. Ideas, Hallazgos y fuentes Primarias:
1) Crítica, epistemología y educación. Hugo Zemelman Merino. Se reflexiona sobre las
posibilidadesde ser actor y de decidir entre opciones en una sociedad tecnologizada. Nos alerta
sobre las situaciones límite que está enfrentando el ser humano en la actualidad.
Metodológicamente nos invita a situar los problemas, en este caso los educativos, en el
contexto porque es donde decidimos lo que somos como personas, y en donde podemos
contribuir a orientar lo que puede ser el país, la sociedad, la escuela. Con sus reflexiones nos
pone frente al problema del sujeto y el de la recuperación del pensamiento crítico, que no
plantea la exigencia de entender la realidad como inagotable e inacabada. La matriz
problemática no está en la educación, sino que está en el mundo en el que estamos viviendo,
en la necesidad de entender este momento, este contexto, de ubicarnos como sujetos y desde
ahí no solamente construir, sino también formar gente, no sólo científicos, sino a las personas
en general, si pensamos que el ser humano es un sujeto pensante, esa es la preocupación
central que nos anima a ésta tarea . (Fuentes: Zemelman).
2) Pensamiento crítico y fo rmación: una aproximación epistémico pedagógica.
Marcela Gómez Sollano._ Uno de los aspectos centrales que se aborda en este trabajo, es
el que se refiere a la relación entre pensamiento crítico y formación, sobre todo tratando de
ubicar la imbricación que existe al respecto entre la dimensión epistemológica y la pedagógica,
en tanto permite situar aspectos concretos vinculados al problema de la crítica, su sentido en el
terreno de la formación y del conocimiento social, así como algunas implicaciones en el
quehacer concreto de los educadores. Por lo que aprender que el conocimiento es un
instrumento para pensar y una exigencia para crear, y esto es algo que no podemos dejar
fuera, sobre todo cuando el problema que se plantea es el de aprender a pensar a Ia educación
nuevamente y de manera diferente a como se ha pensado hasta el momento, haciéndonos
cargo de lo que nos marca por la forma en cómo hemos sido constituidos a partir de ciertos
parámetrosculturales y psicocognitivos. En este trabajo se enfatiza el carácter de la historia del
hombre como la historia de su empeño por constitui rse en sujeto buscador y constructor de
contornos, trasgresor de límites para alcanzar espacios de conciencia y de experiencia mas
vastos, para apropiarse de horizontes nuevos y posibles. Sin ello sólo queda la sensación de
que todo falta, cuando esta sensación se instala en el imaginario de los jóvenes es razón
suficiente para no quedarnos con los brazos cruzados o hacer oídos sordos a las palabras de los
jóvenes. La educación no puede sustraerse a este desafío porque su sent ido es hoy por lo que
puede ser mañana, por ello la crítica nos coloca en ese umbral del pensamiento disruptor que
contribuye a abri r nuevos terr itorios.
(Fuentes: Puiggrós, Zemelman).
3) Pensamiento crítico y discurso docente en México: hallazgos y desafíos. Bertha
Orozco Fuentes. La actual coyuntura exige una mirada crítica, problematizadora, reflexiva
desde la perspectiva de las identidades sociales, que se asuman como sujetos sociales y
oolíticos aue pretendan direccional su historia hacia un proyecto de sociedad viable. Ser sujeto
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exige poseer la capacidad para reconstruir (comprender) críticamente su realidad y a partir de
esto, pensar en una historia posible, en una utopía viable. A lo largo de una década la autora
ha estudiado como objeto de análisis algunos discursos de los docentes y de la manera en
cómo ellos significan el valor de la criticidad y de su formación teórica como un rasgo de
formación de sujetos. En este trabajo se exponen algunos de los hallazgos que a través de la
investigación y los desafíos que se abren para el currículum de la formación de los educadores
en México. Zemelman propone que antes de conocer hay que establecer una relación de
conocimiento que es un momento de apertura de la razón ante la historicidad o movimiento de
la realidad; en términos sencillos y rápidos significa construir ángulos de observación de la
realidad. Esto es al mismo tiempo el punto de partida para construir posible objetos de estudio
y/o intervención. Al construir una relación entre el sujeto y su realidad, se abren posibilidades
desde donde el sujeto puede construir discursos propios, y abre espacio al reconocimiento del
conocimiento. (Fuentes: Giroux, Mclaren , Zemelman).
4) Estrategias para la formación de docentes reflexivo trasformativo. Manuel
Saavedra. la racionalidad instrumental usada por la modernidad por legitimar su discurso, que
es excluyente, y se declara como la única utopía, como la realidad y descalifica cualquier lectura
que no coincida, impone una manera homogénea de pensar, proceso que está siendo
propiciado por las prácticas de escolarización de la escuela, prácticas docentes caracterizadas
por una subalternidad de los profesores, que sólo transmiten información, bloqueando la
capacidad de leer la realidad e interpretar su complejidad y significados. Esta condición margina
a los docentes y los obliga a repetir la visión de realidad que sustentan los discursos de la
racionalidad instrumental y la modernización de la sociedad. Con base en esto se abren
cuestionamientos como équé es la formación del ser humano?, équé es la formación docente?,
équé papel juega lo educativo en la formación?, con el desafío de plantear un concepto de
formación que no se identifica como sinónimo de acumulación de información, ni como lógica
de construcción de esta información. Se ve la teorizacióncomo el resultado de una jerarquía de
mediaciones y consiste en construir crítica para usar la teoría y en construir teoría para usar la
crítica, con el propósito de darle sentido a la realidad y no de contrastarla o comprobarla frente
a una teoría determinada; en resumen se cumple la función de la determinación histórica, lo
cual permite la determinación de opciones. la determinación histórica alude a la realidad que
incluye una especificidad particular (cierre) y la articulabilidad con otros niveles (apertura).La
exigencia de apertura propicia el razonamiento crítico aprehensivo en el cual la explicación se
subordina a la construcción; propicia el empleo de una lógica de construcción del objeto, que
alude a la necesidad de reconstrucción y no de acumulación; y propicia razonar desde lo
potencial, no desdeproductos cristalizados.
(Fuentes: Zemelman)
5) Entre el saber V el pensar profesional del docente: estrategia de reflexión en la
acción docente". Martina Valdovinos. Se trabajan elementos discursivos acerca de lo que
implica saber, en la formación docente y la teoría pedagógica en 2 supuestos: el primero, que
el pensar profesional del docente implica un conjunto de saberes producto de la experiencia,
pero no significados en el contexto y en el tiempo de la formación de sujetos sociales. Un
segundo supuesto, se refiere a la posibilidad de dialectizar estos saberes, proceso que
permitiría la toma de conciencia del docente a través de una problematización. las estrategias
reflexivas de saberes del docente, se integran por una serie de procesos diferenciados por la
orientación en la relación de conocimientos y por el nivel de análisis y desde el lugar donde se
inicia la reflexión. Se plantea la articulación entre el momento de transición, cierre y apertura de
posibilidades de transformación o reactuación del docente desde su cosmovisión. Aquí lo más
importante es el reconocimiento de lo posible de transformar por el profesor, es decir, de iniciar
lecturas de lo indeterminado desde la cosmovisión de los profesores, como opciones
complementarias en un camino de reconocimiento de relación entre espacios micro educativos
y macrosociales. (Fuentes: Foucault, lyotard, Zemelman).
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Reflexión Crítica.

Este ciclo de conferencias, no sólo le permite a los ponentes exponer sus trabajos,

sino que las memorias dan la pauta para profundizar los temas abordados en las

diversas ponencias, abriendo con ello un espacio de reflexión amplia acerca de la

formación de docentes desde una óptica que invita a replantear al lector las

diversas miradas que sobre este campo se han desplegado en nuestro país y los

problemaspresentes a los que se enfrenta, para limitar o potenciar opciones en las

que los docentes puedan reconocerse a partir de su experiencia y condición

concreta, como sujetos vinculados al conocimiento.

El conjunto de los trabajos que conforman dicho volumen presentan como

base la perspectiva zemelmiana como corriente analítica trabajada para abordar

tópicos concretos; lo cual constituyó para los participantes un referente importante

de aproximación y apropiación problemática para abordar los alcances y límites del

campo de formación docente y su relación con la investigación desde una

perspectiva crítica, a partir de la experiencia acumulada y los estudios realizados al

respecto por los participantes.

Como ya se mencionó, la formación de docentes es la preocupación

central del texto, pero no sólo en el ámbito de lo educativo, sino también en el de

la investigación, buscando enriquecer sus formas de racionalidad y las

implicaciones que tiene este tipo de conocimiento para construir una relación con

la realidad que abra a nuevos horizontes.
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Uno de los elementos en los que se pone más énfasis dentro de la

formación de docentes es en la problematización del conocimiento acumulado, en

la construcción de objetos de investigación que aporten elementos para repensar

la práctica docente centrada en la acumulación y transmisión de conocimiento que

poco aporta al sujeto para pensar su propia condición, así como el sentido de un

determinado saber para potenciar formas de pensar que vayan más allá de los

contenido formales.

Al respecto Filosofía, Teoría y Campo de la Educación, aporta elementos

para pensar los alcances, importancia y perspectivas de la formación docente, así

como las aportaciones que Hugo Zemelman ha realizado al respecto a partir de

elaboraciones concretas que diversos especialistas han hecho en nuestro país, sin

dejar de lado otros referentes conceptuales.

Particularmente se ubica una línea de reflexión e investigación para

pensar la relación entre epistemología y formación docente, con las implicaciones

pedagógicas, metodológicas y teóricas que este proceso tiene.
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Ficha V
Teoría, episte mología v educación: debates contemporáneos.

Primera parte: Información General

Seminario Teoria, epistemología y educación. Debates contemporáneos, 1998 - 1999,
UNAM/ El Colegio de México. Programa: Teoria y Metodología de las Ciencias y las
humanidades

Tema: teoría, epistemología y educación

Producción: Gómez Sollano, Marcela (coord.) (2002). Teoría, epistemología y educación:
debates contemporáneos. México, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y
Humanidades/ UNAMI Plaza y Valdez editores. Colección debat e y reflexión.

Contenido : 1) Leer con responsabilidad: los vínculos entre pensamiento, lengua y acción
según Jaques Derrida, Ana M. Martinez de la Escalera; 2) Explorando el campo del
conocimiento educativo a través de una teoría de la observación, Josefina Granja Castro; 3)
Lacan y la educación, Marco A. Jiménez Garda; 4)Hermenéutica y educación: desde la
perspectiva de Jürgen Haberlas, Oaudia Pontórr, 5) Foucault y el orden del discurso educativo
en América Latina, Marco A. Jimémenez Garda; 6) Int imidad colectiva: hábitus, subjet ividad e
identidad, Medardo Tapia; 7) Formación teórica de docentes en México: diálogos con la
pedagogía crítica norteamericana, Bertha Orozco Fuentes, 8) Epistemología del presente
potencial y educación desde la perspectiva de Hugo Zemelman, Marcela GómezSollano.

Relación de la fuente con Filosofía, teoría y Campo de la Educación:

Trabajo de Carácter: Genérico

Temáticas art iculadoras con Filosofía, Teoría y Campo de la Educación: como
temática articuladora desde la cual se aborda filosoña, teoría y campo de la educación,
podemos ver que se hace una problematización epistemológica de diferentes teorías y autores
para ubicar su pertinencia para pensar la problemática educati va actual, part icularmente en los
países de América Latina.

Enfoque Teórico-metodológico: crítico, deconstructivo, fenomenológico, hermenéutico,
genealógico, sociopedagógico, epistemológico.

Alcances: rescatar la lógica con que se gestan las distintas teorías, y mostrar los parámetros
en que se ubican, trascendiendo las diferencias de contenidos teóricos, muchas veces más
aparentes que reales, para ubicarlos en problemas educati vos actuales,
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Ficha V

Segunda parte: Contenidos Específicos:

1. Características: análisis

2. Temáticas: epistemológica, pedagógica, y en algunos casosemergentes .

3. Objetivo : Análisis Critico

4. Presupuestos teóricos-metodológicos: cualitativo, transdisciplinario, critico social,
hermenéutico, reconstructivo y genealógico.
5. Relación con Filosofía Teoría y Campo de la Educación: Conceptual,
epistemológica, teórica, filosófica .
6. Ideas, Hallazgos y fuentes Primarias:
1) Leer con responsabilidad: los vínculos entre pensamiento, lengua y acción según
Jaques Derrida. A partir de una mirada filosófica y con base en la teoría de Jaques Derrida, es
cuestionada la forma en como leemos partiendo de que tenemos que preguntarnos el
significado de lo que es leer, para con ello poder darnos cuenta da las implicaciones que tiene
hoy en día en un contexto en donde el discurso pedagógico a través de .Ia lengua plasma y deja
fuera parte de los significados, que juegan en una relación de fuerzas, pero que no lo nombra.
Podemos decir que dentro del discurso es importante leer la experiencia pedagógica en el
lenguaje de la filosofía, pues es ahí donde tiene su papel la filosofía, lo cual implica - siguiendo
a Derrida - leer con responsabilidad. Este análisis que se plantea sobre Derrida reconstruye
bases tan simples y complejas como son los conceptos leer, la lengua y la acción, pero invita al
lector a replantearse el significado mismo de los discursos pedagógicos institucionales desde
una mirada filosófi ca con el fin de atravesar fronteras disciplinares. (Fuentes: Derrida) .
2) Explorando el campo del conocimiento educativo a través de una teoría de la

observación. La teoría de Luhmann sobre la observación abre la posibilidad en el terreno de
lo educativo, de que éste abra su campo de visión hacía sí mismo y se replantee como parte de
sus propios objetivos, usando las herramientas que esta teoría propone, o como se propone,
observando al observador, con el fin de abordar nuevas conceptualizaciones en la construcción
de la realidad en la que vivimos y pueda aportar más elementos para la resolución de
problemas que se presentan, como de la definición misma del propio campo educativo. Podría
decirse, que le da al campo educativo la oportunidad de ofrecer lógicas de observación distintas
que orienten las herramientas con las cuales se construye la realidad. El concepto de
autorreferencialidad permite a un campo de conocimiento como es la educación
reconceptualizarse así mismas a través de una lógica como es la de la observación de segundo
orden. (Fuentes: Luhmann) .
3) Lacan y la educación. Cuando se habla de Lacan desde la perspectiva psicológica, no

implica que sea la única área en donde sea aplicable su teor ía, aquí se habla de los diferentes
referentes teóricos que influyen en la constitución inacabada del sujeto, en donde el lenguaje
juega parte importante en su determinación, así como la historia propia que cada uno tiene. Se
esbozan estos elementos como herramientas que el docente pudiera utilizar para replantearse
su quehacer , en donde éste renuncie a sus funciones de conocedor y se vea así mimo como
observador especializado, y preparado para correr el riesgo de preguntarse sobre lo que es y
hace. Reformular el quehacer docente desde una perspectiva psicológica, no implica un
desprecio a la forma en como es llevado a cabo su labor, sino que simplemente se plantean
herramientas a través de las cuales se vuelvan a plantear, ver y entender, en un país como el
nuestro. Se ve al psicoanálisis no como una práctica separada, sino como una posibilidad de
incorporarse a lo educativo para mejorar el que hacer docente y una perspectiva desde la cual
mirar a lo educativo .
(Fuentes: Lacan).
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4} Hermenéutica y educación: desde la perspectiva de Jürgen Habermas. Desde la
perspectiva de Haberlas, se habla de la hermenéutica y la educación, sobre todo de las
implicaciones que ha tenido en el pensamiento social y educativo de América Latina.
Particularmente se recuperan las condiciones y las acciones de los actores sociales; este
esfuerzo de construcción conceptual parte de considerar la pertinencia del autor para
plantearse cierto tipo de problemas que en nuestro contexto marcan parte del conocimiento
sobre la educación. Es por ello que el proceso de enseñanza debería caracterizarse por la
formación de un espíritu, que de pauta al reconocimiento del otro y no solamente hacia el
desarrollo de competencias, principalmente en la educación, ética y hermenéutica. Se analiza a
ésta última como una propuesta de comunicación humana y constitución de la subjetividad,
dentro de un proceso sociocultural que es la educación. (Fuentes: Habermas).
5} Foucault y el orden del discurso educativo en América Latina . Se abre una línea de
reflexión específica para pensar la escuela en México desde las perspectivas genealógicas del
saber y en particular se plantea a la escuela como disposit ivo de poder. A través de ello se
desentraña el modo en que la escuela constituye subjetividades como tarea de la genealogía, y
abre preguntas que cuestionan si es factible promover cambios educativos fundamentales que
permitan transformar el aparato escolar en todos sus niveles, para lo cual es importante
reconocer a la educación como condición de posibilidad, que por otro lado somete y emancipa,
más allá de sus intenciones. En donde es planteada la pertinencia de la noción episteme dentro
del discursoeducativo y la escuela. (Fuentes: Foucault) .
6} Intimidad colectiva: habitus, subjetividad e identidad. Aquí se sitúan referentes
conceptuales para pensar la escuelas en México y de manera particular, la participación de los
jóvenes en procesos de movilización social. Así mismo, se ve a la escuela como la institución
social que da posibilidad a la construcción del capital subjetivo, pero que, ésta debe ser una
escuela democrática en donde se luche por lo que se crea justo todos los días, recuperando el
papel que la cotidianidad tiene en este proceso. Utiliza el concepto de habitus propuesto por
Bourdieu para comprender la subjetividad, ident idad e intimidad de los sujetos sociales, es
decir, una interrelación ent re subjet ividad y habitus. (Fuentes: Bourdieu) .
7} Formación teórica de docentes en México: diálogos con la pedagogía crítica
norteamericana. Se hace una delimitación conceptual de la noción de formación y la
importancia de su recuperación problemática a partir del sentido que ha tenido el campo de la
formación docente en nuestro país. El análisis, se plantea a partir de un reconocimiento
específico de este campo, mediado por las tendencias del pensamiento crítico social, tendencia
que ha impactado fuertemente el ámbito educativo en las últimas décadas en México y América
Latina. Para ello, se analiza la problemática de la formación teórica docente y su relación con la
articulación entre pensamiento critico y educación; el límite de la formación teórica a partir del
uso crítico de la teoría y así mismo se plantea la necesidad de hacer una lectura crítica de
autores como Giroux, McClaren y otros, en donde uno no se subordine a la lectura, sino que
uno se apropie de ella.
(Fuentes: Giroux, McClaren).
8} Epistemología del presente potencial y educación desde la perspectiva de Hugo
Zemelman. Se analiza la relación entre epistemología y educación a partir de la teoría del
presente de Hugo Zemelman, se sitúa en el terreno de lo que aporta para pensar el momento
histórico que se vive, particularmente en América Latina con las particularidades del campo
educativo y pedagógico para preguntarse cqu é significa formar a alguien hoy en contextos
como los nuestros? Y confrontar a los sujetos con sus propias condiciones de existencia, t rata
de ubicar en el terreno educativo que la apropiación debe tender a la construcción de opciones
más vastas que incluyan la apropiación analítica, pero que también incluyan formas de
apropiación provenientes de otros lenguajes como los simbólicos o de significación. La
formación se trata no sólo del manejo de un saber especializado, sino también de que las
personas sean capaces de apropiarse de su contexto con el objeto de potencial la capacidad de
los sujetos frente a su contexto. (Fuentes: Zemelman).
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Reflexión Crítica.

Este evento al ser un seminario, es considerado como un espacio que

conlleva una apertura, un diálogo y una reflexión sobre el tema central, ya que le

da posibilidad a los especialistas de converger dentro de un mismo lugar, para

discutir y exponer ante sus pares, sus líneas de trabajo y los textos elaborados a

partir de la definición de ejes específicos determinados colectivamente.

El seminario, abre un espacio para pensar los problemas educativos

actuales en el contexto latinoamericano desde el pensamiento social, histórico y

filosófico de diversos autores, que, en la constitución de una mirada crítica del

campo educativo, abren preguntas, situando los alcances y límites de diversas

perspectivas teóricas - epistemológicas en el marco de lo que significa formar a

alguien hoy.

Podemos decir que este evento abre un espacio significativo para los

investigadores, con el objeto de aprender a mirar los problemas educativos y

pedagógicos actuales de nuestro país y de América Latina atendiendo su

particularidad, así como de aportar elementos para el desarrollo de perspectivas

teórico - epistemológicas concretas a partir de la problematización y apropiación

crítica de las ya existentes y de reconocerse como sujetos productores de

conocimientos y de realidad a partir de la construcción de un ángulo de lectura

propio, particular y pertinente.
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Es por ello que cada uno de los trabajos además de presentar un análisis

crítico, sustentan asimismo un fundamento teórico a partir del cual abren

preguntas y presentan elaboraciones que dan pauta a nuevas o diferentes

posibilidades.

Cada uno de los capítulos del texto de referencia, se presentan como una

elaboración que abre la posibilidad de confrontación y análisis de diferentes lógicas

con que se gestan las teorías, para ubicar la pertinencia que tienen para pensar

una realidad como la que vivimos hoy en día, particularmente en los países de

América Latina. Asimismo, buscan ubicar las lógicas de construcción con las que

pensamos el ámbito educativo, ya que muchas veces en vez de contribuir a la

comprensión de su especificidad en situaciones concretas, la teoría es recuperada

como una explicación general, que deja fuera las implicaciones que conlleva un

contexto como el nuestro y que se ve reflejado en cómo se enseña y cómo se

aprende; en cómo se transmite y produce el conocimiento.

De igual manera, con esto se trata de redescubrir a los autores en un

contexto histórico, ubicar problemas y plantear preguntas, que acerquen al lector

a una reflexión y apropiación de su propia historia. También, busca plantear una

aproximación a la construcción de discursos que aporten elementos para "una

construcción del conocimiento, que sirva a la conformación de una conciencia

actíva'", dentro de lo que significa formar a alguien hoy.

9 G ómez Sollano, Ma rcel (coo rd.) (2002). Teoria Epistemo logía v Educación: debates con temporáneos.
México. Centro de Investigacione s Interdi sciplinarias en C iencias y Hum anid ades. UNAM , Plaza y Va ldez
Editores. p. 27.
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Cada uno de los autores, presentan un análisis cualitativo, no sólo por el

hecho de manejar distintas teorías o plantear algunos elementos de carácter

analítico para la reflexión, tanto de carácter conceptual como metodológico, sino

porque además asumen lo que esto representa para mirar el presente y definir

perspectivas viables para atender los problemas educativos que la actualidad está

demandando para generar alternativas viables y posibles; es ahí donde se han

conjugado estos elementos, donde las diferentes teorías han sido llamadas para

enfrentarlas y volver a pensar los alcances y los límites del discurso pedagógico

actual de nuestro país y de América Latina . Así mismo llaman a pensar

activamente, invitando no sólo a la recepción de los preceptos ya establecidos,

sino a preguntarse crítica y problemát icamente sobre ellos, incorporando las

condiciones de nuestro contexto, para desafiar lo que conocemos, lo cual no

quiere decir romper con todo lo constituido, sino construirlo e incorporarlo a lo que

somos hoy.
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Ficha VI.
Pensar lo educativo. Tejidos Conceptuales.

Primera parte: Información General

Seminario de Profundización en Análisis Político de discurso, 2001, Seminario de
Interinstitucional de Discurso Educativo DIE - ONVESTA V/ CESU - FFYL, UNAM.

Tema: relación ent re teoría y educación

Producción: Gómez Sol/ano Marcela y Bertha Orozco Fuentes (coords.) (2001) . Pensar lo
educativo. Tejidos Conceptuales. México, Seminario de Análisis de Discurso Educativo (SADE) I
Plaza y Valdez editores (cuadernos deconstrucción conceptual en educación, 3).

Contenido: 1) Análisis conceptual de discurso. Un instrumento para observar la producción de
conocimientos en el campo de la educación, Josefina Granja Castro; 2) La noción de archivo como
impresión educativa, Marco A. Jiménez García; 3) Globalización y localidad en las políticas
educativas. Un encuentro entre universales y particulares, Rosa Nidia Buenfil Burgos; 4) Formación
de sujetos de la educación y configuraciones epistémico - pedagógicas, Marcela Gómez Sollano;
5) Archipiélago educativo: espacio de formación del sujeto adulto, María Mercedes Ruiz Muñoz;
7) La operación ideológica como constitutiva del proceso identificatorio: los educadores
ambientales de la UPN Mexicali, Silvia Fuentes Maya; 8) Reflexión acerca de la identidad
profesional de la psicología desde el académico. La noción de generación, Hortensia Hickman
Rodríguez; 9) Los proyectos educativos para la diversidad cultural en México: superficies de
inscripción, Alexis López Pérez; 10) Educación ambiental y consumo sustentable: el caso
mexicano, Edgar González - Gaudiano; 11) Educación e Internet: diversidad en movimiento, José
Carvajal Romero; 12}:urrículum flexible: rasgos conceptuales desde una perspectiva
antiescencialista, Bertha Orozco Fuentes

Relación de la fuente con Filosofía, Teoría y Campo de la Educación:

Trabajo de Carácter: Genérico

Temáticas articuladoras con Filosofía, Teoría y Campo de la Educación: el papel de
la teoría en la configuración del campo educativo.

Enfoque Teórico-metodológico: análisis de discurso educativo.

Alcances: Se busca profundizar a partir de posturas antiesencialistas, en lógicas de pensamiento
y elaboraciones teóricas, epistemológicas y metodológicas, que como herramientas conceptuales
permitan interrogar a realidades educativas de manera distinta de cómo lo hacen posturas
esencialistas de la filosofía y de las ciencias sociales que han impactado profundamente el campo
de la educación. No se presentan como una opción en singular, sino como un mosaico abierto para
hacer jugar la teoría como instrumento que permita pensar las imbricaciones de las múltiples
racionalidades y lo irracional en los procesos de educación tal y cómo ocurren en las sociedades
contemporáneas, precarias y contingentemente constituidas.
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Ficha VI
Segunda parte: Contenidos Específicos:
1. Caracter/sticas: análisis, reporte de investigación
2. Temáticas: principalmente pedagógica, epistemológica, conceptual, contemporánea y en
algunos casosemergente .
3. Objetivo: Análisis Crítico
4 . Presupuestos teóricos-metodológicos: cualitativo, multidisciplinario e interdisciplinario,
análisis político de discurso, análisis conceptual de discurso, epistemológico, genealógico.
5. Relación con Filosofía Teoría y Campo de la Educación: Conceptual, epistemológica,
teórica, filosófica y alusiva a otros temas.
6. Ideas, Hallazgos y fuentes Primarias:
1) Análisis conceptual de discurso. Un instrumento para observar la producción de
conocimientos en el campo de la educación. Josefina Granja Castro. En un trabajo
anterior la autora había planteado la necesidad de llevar adelante programas de investigación que
tomaran como eje de análisis las formas en que producimos conocimientos en torno a la
educación, y había apuntado que diversosdesarrollo de teoría contemporáneos en el ámbito de las
ciencias sociales dan pautas epistemológicas y conceptuales para fundamentar la pertinencia de
ese tipo de análisis: sociología reflexiva, ontología del presente, reconstrucción de las
significadones, observación del segundo orden, entre otras. Se presentan aspectos generales del
análisis conceptual de discurso como una perspectiva emergente que permite aproximarse al
análisis de los procesos de producción de conocimientos en educación. El análisis conceptual de
discurso se pregunta por los procesosde formadón y cambio de los conocimientos : cómo ocurren
los procesosde emergenda, desarrollo y cambio en la formación de conodmientos, qué dinámicas
y operaciones están implicadas en esos procesos, qué cambia en el ámbito de las descripciones
sobre la educación y cómo ocurren los cambios._Si bien, en esa línea de interés las perspectivas
teóricas que se esbozaron convergen aportando vías de análisis que hasta ahora han podido ser
trabajadas de manera complementaria, no obstante, estas primeras convergencias yequivalendas
funcionales, quedan por desarrollar y profundizar con mayor detenim iento los aspectos en que
estas perspectivas no son complementarias y mantener sobre ellos una vigilancia epistemológica
adecuada. (Fuentes: Granja Castro, Luhmann).
2) La noción de archivo como impresión educativa. Marco A: Jiménez García. Se parte
del supuesto de que las configuraciones textuales en torno a los valores morales, el control y la
disciplina escolar se ha transformado en las últimas décadas del siglo en relación con el discurso
metafórico de la llamada modernidad contemporánea. Al referirse a las configuradones textuales
de la escuelase hace pensando en el lugar donde las cosas comienzan y en el origen del mandato,
es decir, el archivo, espado natural de los textos escritos, planos, edificios, distribución de objetos
y niños, avisos, libros, etc. Se puede decir, que no es sólo el hecho de asignar un lugar o poner en
resguardo las palabras, sino también, al acto de consignar reuniendo los signos (de acuerdo con
Derrida). Así, la hipótesis central es que la escuela constituye un lugar privilegiado de reunión y
educación de los niños a fin de imprimir, consignar y registrar en su memoria los fundamentos
morales, de control y disciplinarios para garantizar un orden simbólico, para imponer un principio
de realidad y de placer, y que a su vez la educación, la enseñanza, como repetición, reproducción,
como compulsión a la repetidón, es inseparable de la pulsión de muerte, de destrucción. Por lo
anterior se requiere introducir en el espacio escolar la simulación, la resistencia, la imitación y el
olvido. La escuela educa en contra de sí misma. La teoría educativa es una herramienta, un motivo
de inspiración que permite recrear de manera diversa la realidad educativa, la cual, por supuesto,
no se restringe al ámbito de lo escolar. La mirada teórica sobre la educación ni intenta oponer una
verdad a la investigación educativa en todo caso se cuestiona sobre el conjunto de verdades Que
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a nombre de ésta han pretendido erigirse, implícita o explícitamente, como la única forma legítima
de trata r lo educativo. (Fuentes: Derrida, Foucault).
3) Globalización V localidad en las políticas educativas. Un encuentro entre universales
V particulares". Rosa Nidia Buenfil Burgos. A pesar de que las pol íticas educat ivas no llegan a
las escuelas ni a otros contextos educativos tal como fueron propuestas, si dejan huellas en las
prácticas locales de todos los días. ¿Qué tan productivo es, en términos analíticos, un concepto de
discurso que se reduce a "meras palabras'? cqué implicaciones tiene un análisis que no ubica el

Icontacto entre las políticas y las acciones educativas locales? En este texto se discutirán algunas
conexiones posibles entre políticas educat ivas globales y prácticas locales. Ningún significado de la

I
globalización puede erigirse como la verdad última. El carácter ambiguo del significante

I globalización permite que se tomen decisionesy exige que se asuman posiciones, permite concebir
I la distancia y los vínculos entre las políticas educativas y las prácticas educativas locales. En la

microexperiencia local uno siempre puede encontrar las huellas de las macropolíticas globales, y
con seguridad los microprogramas pueden siempre ser dislocados hasta por impugnaciones
locales. Las relaciones entre los discursosde amplia escala y los de escala local no es una cuestión
de elegir uno como verdadero y determinante y otro como secundario, irreal, falso, ficticio o
epifenoménico. No es cuestión de este o el otro, sino al contrario; se trata de y a la vez, de cómo
vinculamos estos dos extremos de los discursos educativos, cómo entendemos el desplazamiento
del sentido de la macropolítica a la microfísica y viceversa. (Fuentes: Buenfil, Laclau, Popkewitz).
4) Formación de sujetos de la educación V configuraciones epistémico - pedagógicas.

IMarcela Gómez Sol/ano. En este trabajo se parte de considerar que la formación de sujetos
I está ineludiblemente relacionada con la educación. Si bien esta afirmación constituye entre los

educadores y especialistas del campo educativo y pedagógico un lugar común, no siempre es
analizada a la luz de las transformaciones y exigencias que los procesos histórico - sociales
demandan, sobre todo en un contexto que, como el actual, nos enfrenta cotidianamente con el
carácter abierto y contingente de las condiciones en las cuales se producen los sujetos de la
educación de fin de siglo. Las implicaciones de lo anterior son múltiples, pero hay dos que interesa
enfat izar para situar algunas perspectivas que abran la reflexión pedagógica y educativa al análisis
de la relación entre la generación alternativa y la potenciación de sujetos con capacidad de
respuesta frente a lo que no determina. La primera refiere a los límites y posibilidades de la teoría
y la segunda a los sujetos concretos (educadores y educandos) que participen en el proceso de
formación, ya sea vinculados con la dinámica escolar o con situaciones sociales, políticas y
culturales más amplias. La noción de configuración permite delimitar como punto nodal la
articulación entre conocimiento y subjetividad y los reenganches culturales y cognitivos que se
producen en espacios concretos en los que se constituyen los sujetos de la educación. La noción
de formación permite articular, como exigencia de delimitación y construcción, no sólo lo que
refiere al conocimiento en términos de su producción en el hacer diario de los especialistas e
investigadores, obliga además a volver la mirada a esa dimensión amplia y compleja que le da
sentido y pertinencia histórica en términos de la relación que se construye con la realidad a través
de éste, y a su entramado con los microdinamismos en los que se tejen los umbrales entre el
diario existir y los grandes proyectos sociales culturales. Cabe preguntarse por las posibilidades de
reformulación del espacio educativo a partir de procesos de fonmación que posibiliten en el sujeto
de la educaciónel reconocimiento de susespacios de vida y tiempo histórico y, a través de ello, de
la forma en que construye el conocimiento de situaciones concretas y de las posibilidades de su
actuación. (Fuentes: Gómez Sollano, Puiggrós, Zemelman).
5) Archipiélago educativo: espacios de formación de sujetos adulto. María Mercedes
Ruiz Muñoz. El interés de esta investigación se centra en los significados que adquieren en el
momento actual las propuestas de los sectores populares en el campo de la educación de adultos
équé preguntas y temas se debaten? (Hacia dónde orientan su quehacer político - pedagógico
frente al discurso modernizador? Tal es el caso de la experiencia de Nezahualpilli - Tepito y de
Educación Integral Popular en el Cerro del Judío, que surgen como alternativas ante la ausencia de
servicios educativos para la atención y cuidado de los niños pequeños en zona urbano 
mar inales ante la necesidad de contar con un es acio ara los niños mientras las madres
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trabajan. Este trabajo gira en torno a dos ejes: el primero alude al análisis de los espacios sociales
como espacios educativos, y la segunda se refiere a la noción de archipiélago educativo para dar
cuenta de los múltiples espacios de formación del sujeto adulto. La construcción de la noción de
archipiélago educativo permite explicar y dar cuenta de los múltiples espacios de formación de las
educadoras y los padres de familia. Estos espacios no son independientes, no son fijos, sino que
se construyen y en ellos se van desplazando cada una de las islas si bien tiene su especificidad
(los espacios de formación), no son independientes una de otra. Las educadoras y los padres de
familia se muevan de un espacio a otro. En este sentido, se concibe el archipiélago educativo
como la multiplidcidad de espacios en los que constituyen los sujetos de la educación de adultos,
espaciosno fijos, que son inestables, que son inacabados; espacios que se construyen de acuerdo
con el t ipo de movimiento que se da en el ámbito de la micropolítica: en las Comunidades Base, en
los campamentos de vivienda, en los campamentos de Paz o en los Centros PopularesInfantiles.
(Fuentes: Arditi, Bourdieu, Lyotad).
6) La operación ideológica como constitutiva del proceso identificatorio: los
educadores ambientales de la UPN Mexicali. Silvia Fuentes Maya. Se plantea que el ser
sujetos sociales implica una falta permanente, es decir, es un sujeto con identidades
imaginariamente construidas por medio de operaciones fantasmáticas que visualizan nuestro ser
social. Para ello se hace una retrospectiva sobre la construcción analítica basada en la perspectiva
teórica de S. Zizek. De esta forma, se plantea que los discursos ambientales en México
representan una posibilidad de sutura ident itaria y, al mismo tiempo, encarnan la propia
incompletad de los sujetos mostrándoles lo que les falta para ser plenos. Concebir la institución y
los suj etos que la habitan se presenta como la posibilidad de acceder a los individuos, de tal
manera que como parte de la constitución del andamiaje teórico necesario para lograr una
articulación entre lo discursivo y lo psíquico esta perspectiva deberá ser explorada ampliamente
para una recuperación viable. Una reconstrucción de la historia local institucional, en este caso,
básicamente del Programa de Educación Ambiental de la Universidad Pedagógica, unidad Mexicali.
El desarrollo de dicha tarea constituye el peldaño inicial de la escalera que habré de diseñar para
traspasar las puertas de la institución y así conocer a los individuos que la constituyen por medio
de su existencia cotidiana, en la perspectiva de aproximarse a la puesta en juego se sus
trayectoria y adscripciones sociosimbálicas, que en el marco de discursos hegemónicos son
desplegadas para llegar a ser educadoresambientales. (Fuentes: Ladau, Zizek)
7) Reflexión acerca de la identidad profesional de la Psicología desde el académico. La
noción de generación. Hortensia Hickman Rodríguez. La universidad contemporánea se ha
caracterizad por su diversidad en múltiples sentidos. Entre la pluralidad de dimensiones que hay
que abordar, los académicos se constituyen en uno de los actores fundamentales dentro de la
educación superior, sin embargo los datos con los que se cuenta actualmente en lo tocante a su
constitución, evolución e identidad son relativamente pocos. En ese sentido este trabajo se
circunscribe al estudio de un proceso particular, la constitución de una mirada particular referente
a la identidad profesional de la psicología desde los académicos, no de todos los académicos, sino
de un complejo generacional particular de ellos, aquellos que pueden ser denotados como los
pioneros dentro de la disciplina como profesión institucionalizada. Para ello, el trabajo se centra
principalmente en la construcción de nociones que permitan elaborar eslabones conceptuales que
posibiliten articular relacional e históricamente el procesode conformación del objeto abordado. El
estudio del espacio ya sea político, social o de produccióncultural en que el complejo generacional
emerge, trasciende y se diluye se torna relevante. La dimensión imaginaria social puede
construirse en puente entre la configuración de identidades profesionales y la mirada particular del
complejo generacional, es decir, en el contexto que dota de sentido a estas dimensiones. Se
propone que los modos de configuración imaginaria pueden ser entendidos como la fuerza
cohesionadota, de amarre de grupos de interés, y constituirse en puente entre el complejo
generacional como referente metodológico en el estudio de los itinerarios de un grupo académico
particular, y la conformación de una nueva identidad profesional. (Fuentes: Hall, Ladau).
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8) Los proyectos educativos para la diversidad cultural en México: superficies de
inscripción. Alexis lópez Pérez. Esta investigación se ubica en el campo de la educación
básica, en el área de los proyectos educativos para atender la diversidad cultural en México. Entre
ellos los hay tanto elaborados desde las propias comun idades indígenas como aquellos que son
normas nacionales, todos encaminados hacia la atención de la educación básica de las niñas y
niños que habitan el territorio nacional. la mirada que se propone busca avanzar en el
conocimiento de los proyectos educat ivos desde la perspectiva de la diversidad cultu ral y de las
dinámicas de poder, asumiendo que, en tanto productos de relaciones sociales, los proyectos son
superfici es sobre las que han quedado inscritos vestigios de las tensiones entre lo universal y lo
particula r, entre inclusión y exclusión . Se trata de espacios de repre sentabilidad de relaciones
sociales cuya naturaleza inestable e inacabada, siempre abierta, las hace irrepresentables. Se
pretende hacer visibles las huellas del poder que, en los proyectos educativos, se han convertido
en lógicas naturales que guían las acciones con las que se atiende la educación básica en el
contexto de la diversidad cultural de México.Jodas las propuestas educativas son importantes en
su propio contexto. Considerando que no existen identidades completas, acabadas, se puede
asumir que todos estos proyectos, oficiales o no, legítimos o no, aceptables técnicamente o no,
demandan de nosotros responsabilidad ética y política para interpretarlos como significantes en los
que podemos descifrar antagonismos y articu laciones de elementos culturales en un permanente
juego de poder. En esas superficies de inscripción se encuentran las huellas de tensiones,
encuentros y desencuentros, fricciones, hibridaciones y conflictos entre lo universal y lo particular.
Su búsqueda abre nuevos horizontes y retos a la producción de condiciones de posibilidad para la
construcción de las relaciones entre culturas en el ámbito educativo. (Fuentes : Foucault, laclau,
Melaren, Puiggrós).
9) Educación ambiental y consumo sustentable: el caso mexicano. Edgar González
Gaudiano. Interesa para los fines de este trabajo dejar apuntada la cuestión de que la
superación de la pobreza requiere la elevación del ingreso, por ende , del consumo, toda vez que
desde algunas perspectivas ello supondría mayores impactos al medio. Es aquí donde se localiza la
importancia de los procesos educativos en la orientación de las pautas de consumo ._Como una
vertiente de la educación ambiental, la educación para el consumo sustentable permite establecer
puentes con otras esferas de la educación pública . Por medio del consumo, los mexicanos y
mexicanas podemos rearticularnos como ciudadanos de un mundo cada vez más globalizado, con
nuestras características distintivas propias, si bien plurales . No se trata de defender identidades
esenciales de lo mexicano, porque eso sería absurdo en un mundo de transiciones complejas que
produce subjetividades múltiples, provisionales y nomádicas. Se trata de reconocer la diversidad
social y cultural existente y construir colectivamente propuestas de ciudadanía para alcanzar
derechos de equidad en un mundo de diferencias.
10) Educación e Internet: diversidad en movimiento. José Carvajal Romero. Las historias
de los seres humanos son y han sido las historias del cambio hegemónico en las relaciones
sociales: la aparición de lo inesperado que erosiona la estabilidad aparente de lo necesario. El
dinamismo que establece nuevas articulaciones y posibilita la emergencia de lo otro, que no es lo
uno. Se centra la atención en un paquete de tecnologías llamado Internet y su relación con
procesos educativos, no necesariamente escolares pero que, son de interés de las instituciones
educativas. la idea es enunciar la diversidad que subyace en torno a esta relación . las condiciones
de posibilidad e imposibilidad de proyectos alternativos que se aprovechen de los nuevos medios
son indudablemente contextua les. Si los medios como el resto de las operaciones sociales no
cuentan con esencia alguna, entonces los extremos tienden a mirarlos en blanco y negro pueden
ser reconstruidos . Reconstrucción que nos permite mirar los grises . (Fuentes: Buenfil, laclau).
11) Currículum flexible: rasgos conceptuales desde una perspectiva antiesencialista.
Bertha Orozco Fuentes. la noción de currículum flexible se está constituyendo como un
recipiente de significados que imprimen orientaciones a ciertas medidas de cambio en la actual
coyuntura de reformas de universidades públicas en México. Ante la emergencia del concepto
requerimos avanzar en la conceptualización con el propósito no de llegar a una definición unívoca,
oero sí de enfrentar su polisemia. En este sentido resulta útil identificar límites y posibilidades
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tanto en el ámbito conceptual como de intervención curricular, porque la noción de flexibilidad que
actualmente d rcula pone énfasis en los aspectos económicos al privilegiar el orden del mercado y
del aparato productivo como los ejes fundantes o esénciales del currículo. Desde una perspectiva
antiesencialista entenderíamos que el valor de lo económico para el currículo no contiene un
significado unívoco y unidireccional, por el contrario, abre un margen de opciones y retos para
llenar de contenidos significat ivos a esa dimensión económica a partir del conocimiento y el interés
educativos de los países en vías de desar rollo. (Fuentes: Habermas, Laclau, Lyotard).
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Reflexión Crítica.

Este material es producto del trabajo realizado por los investigadores participantes

en el Seminario Interinstitucional de Profundización en Análisis Político de Discurso,

y constituye el tercer volumen de la colección Cuadernos de Deconstrucción

Conceptual en Educación. En el se presentan los resultados de investigación en los

que los participantes generan nuevas elaboraciones de las líneas que cada uno de

ellos trabaja, así como el interés compartido por la teoría.

Así este seminario se ha ido configurando como un espacio de discusión,

formulación y planteamiento de preguntas acerca de lo educativo, ubicando los

alcances que ciertas construcciones conceptuales tienen para pensar segmentos

concretos de la realidad educativa.

Asimismo cabe mencionar que ya en esta tercera obra del seminario, se

va la preocupación de los integrante por su formación, ya que la mayoría de los

trabajos presentados, son los momentos preeliminares de las investigaciones de

doctorado de muchos de ellos, lo que nos deja ver, que el seminario es no sólo un

espació de discusión y análisis, sino que da pie a la formación, aunado a la

actividad docente que los involucrados llevan a cabo.

Una constante que se puede apreciar a lo largo del texto, es la

preocupación de los autores por presentar construcciones teóricas que significan

una mirada distinta de lo educativo, buscan dotar de herramientas conceptuales

para poder mirar los problemas educativos que nos atañen, planteando preguntas
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y abriendo problematizaciones con el afán de plantear un nuevo ángulo de lectura

de aquellos problemas que estamos viviendo, en el que se vean incluidos los

elementos de nuestra realidad como constituyentes de nuevas mirada.

En cuanto a las perspectivas trabajadas, la analítica del discurso

constituye una base importante en las investigaciones que se presentan en el

texto, para el estudio de problemas educativos concretos. Una cuestión que ocupa

la atención de los autores es lo relacionado con las construcciones conceptuales

desplegadas para dar cuenta de lo específico de los objetos de estudio.

Con base en los puntos planteados podemos considerar a este texto como

una aportación relevante para el campo que nos ocupa, ya que aporta elementos

teórico conceptuales importante para la configuración de ángulos de lectura para

pensar la complejidad y la historicidad de los procesos en los que la educación se

produce y adquiere sentido. Asimismo puede considerarse como un espacio de

construcción y producción de conocimientos que puedan ser considerados por un

público amplio, de acuerdo a la situación concreta como sujetos vinculados a la

educación (docentes, ONG's, investigadores, estudiantes de licenciatura y

posgrado, etc.).
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Ficha VII.
III Congreso Nacional de Investigación Educativa .

, Primera parte: Información General

¡ I IJ Congreso Nacional de I nvestigación Educativa. Resúmenes Aneuacos, 25, 26 Y 27
' de Octubre de 1995, COMI E, Universidad Pedagógica Nacional (UPN).

Área IV: Educación, Sociedad y Cultura: Filosof/a y Teoris de la Educación.

Tema: Investigación educativa.

Producción: (1995) III Congreso Nacional de Investigación Educat iva. Resúmenes Analíticos,
México, D. F. COMIEI Universidad Nacional Pedagógica (UPN).

Contenido: 1) Filosofía de la educación, posmodernidad y modernización educat iva, Rosa
Nidia Buenfil Burgos; 2) Formaciones conceptuales en educación, Josefina Granja Castro; 3) La
teoría educativa en Alemania, Adriana tices Coral;4) Los fundamentos de la hermenéutica en
investigación educativa, Samuel Arriarán Cuellar; 5) Notas sobre la educación moral en la
práctica educativa mexicana, María Elena Madnif; 6)Raza y espíritu : El discurso de la
universidad mexicana y sus críticos, Heriberto Castaños-Lommitz.

Relación de la fuente con Filosofía, teoría y Campo de la Educación:

Trabajo de Carácter: Genérico

Temáticas articuladoras con Filosofía, Teoría y Campo de la Educación:
perspectivas teór ico metodológica de la investigación educativa.

Enfoque Teórico-metodológico: crítico, deconstructivo, hermenéut ico, genealógico,
analítico, reconstructivo, epistemológico, filosófico.

Alcances: Fomentar el desarrollo, intercambio y difusión de la investigación, propiciar la
comunicación ent re investigadores y la conformación de grupos con intereses académicos
afines, contribuir mediante la investigación al mejo ramiento de la calidad de la educación.

** El acceso a la información relacionada con estos trabajos partió de los Resúmenes Analíticos
editados por el COMIE en coordinación con la UPN, por lo sintéti co de los mismos no se
incluyeron las referencias bibliográficas de las fuentes en las que los autores sustentan sus
argumentos y resultados de investigación.
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Ficha VII

Segunda parte: Contenidos Específicos:

1. Caracteristicas: análisis, reporte de investigación
2. Temáticas: fi losófica, epistemológica, pedagógica, conceptual, contemporánea,
emergente.
3. Objetivo: Análisis Crítico
4 . Presupuestos teóricos-metodológicos: cualitativo, multidisciplinaria, análisis
epistemológico, hermenéutica, analítica del discurso, análisis conceptual.
5. Relación con Filosofía Teoría y Campo de la Educación: Concept ual,
epistemológica, teórica, filosófica.
6. Ideas, Hallazgosy fuentes Primarias:
1) Filosofía de la Educación, posmodernidad y modernización educativa. Rosa Nidia
Buenfil Burgos. Se busca poner de relieve la importancia de la filosofía de la educación y
ejemplificarla con la relación entre la modernización educativa como una política gubernamental
en materia educativa y el debate entre modernidad y posmodernidad como una polémica de
consecuencias éticas, políticas y epistemológicas. Se basa en el análisis de conceptos y lógicas
que estructuran la tradición moderna y el horizonte posmoderno, abriendo planteamientos
como éal servicio de que intereses está la idea de que la filosofía educativa en inútil?, ca
quiénes afecta que se estén enseñando como universales valores cuya historicidad se ha puesto
en evidencia desde hace ya más de un siglo?
2) Formaciones conceptuales en educación. Josefina Granja castro. Se pretende dar a
conocer algunos de los principales planteamientos de investigación (teóricos y metodológicos)
así como algunos resultados alcanzados en un estudio sobre formaciones conceptuales en
educación cuyo objetivo radicaba en analizar las trayectorias de emergencia, desarrollo y
formación de conocimientos sobre la escuela y la educación en México a lo lardo del siglo XIX.
Se vislumbra la necesidad de un replanteamiento de una serie de supuestos que han guiado
nuestra forma de comprender la producción de conocimientos sobre el medio educativo y
escolar. Se hace evidente la necesidad de repensar los procesos de constitución socio histórica
de los conocimientos sobre educación como punto de partida para desarrollar estudios
orientados a problematizar los esquemas, modelos e instrumentos analítico - conceptuales que
utilizamos en la actualidad para pensar los procesosde educación.
3) La teoría educativa en Alemania. Adriana Licea Coral. La investigación es una
aproximación a las concepciones sobre la teoría educativa en la comunidad alemana. Se hizo
una construcción y revisión de categorías para posibilitar la sistematización de contenidos.
Existe una preocupación por definir tanto el espacio y características de la pedagogía como el
de las ciencias de la educación, a partir de múltiples enfoques, entre los que se distinguen: la
pedagogía basada en la historia; la pedagogía como ciencia práctica que no niega la necesidad
de recuperar la historicidad pero su preocupación principal es demostrar por qué la pedagogía
es una ciencia práctica; las ciencias de la educación, a las cuales se les atribuye ser producto de
la modernidad y estar en conformación, además buscan el trabajo interdisciplinario con la
pedagogía.
4) Los fundamentos de la hermenéutica en investigación educativa. Samuel Arriarán
Cuellar. Se abordan los problemas de la formación de maestros interesados en la investigación
educativa y se considera que el problema es la carencia de una perspectiva actual no positivista
ni puramente empirista. Se propone el uso del método hermenéutico para abordar el proceso
educativo desde propuestos metodológicos no eurocéntricos, comprender hermenéut icamente
la educación y no solamente aplicar recetas mecánicasde tipo empiristas.
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5) Notas sobre la educación mora l en la práctica educativa mexicana. María Elena
Madrid. Se analiza la problemática que presenta la enseñanza de valores al docente y se
ofrecen alternativas teóricas y metodológicas desarrolladas desde el campo de la filosofía
contemporánea, en parti cular de la metaética y los enfoques cognitivos.
6) Raza y espíritu: El discurso de la uníversidad mexicana y sus crítícos. Heriberto

, Castaños - Lommitz. Se analiza el lema de la UNAM con el objeto de definir y comprender
mejor el discurso implícito de Vasconcelos, quien quería una universidad politizada entorno a
un objet ivo central: crear una nueva cultura mexicana que tendiera a la superación de los
estados nacionales en aras de la creación de una gran nación latinoamericana. Elconflicto entre
los proyectos de universidad en México es real y significativo, y no un mero reflejo de la
situación económica del país, implica problemas profundos de libertad, de democracia y de
visión histórica, como atinadamente afirmaba Vasconcelos.
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Reflexión Crítica.

Este evento marca el inicio de la realización bianual de los Congresos Nacionales

de Investigación Educativa, ya que anteriormente sólo se habían realizado dos con

diez años de diferencial lo que llevó a la comunidad académica involucrada en el

campo a presentar los avances de investigaciones con una mayor continuidad y

reqularidad, así como consolidar al COMIE.

Los trabajos analizados fueron presentados dentro del área temática IV

educación, sociedad y cultura : Filosofía y teoría de la educación en la cual sólo se

presentaron ocho trabajos de los cuales solamente se consideraron seis en nuestro

estudio ya que los otros dos no se incluyeron en las memorias del congreso.

Si bien la participación de los especialistas en el área fue limitada

podemos ubicar a investigadores que no conformaron el núcleo para la elaboración

del Estado del Conocimiento correspondiente, lo que puede ser considerado como

muestra del interés por parte de investigadores hacia el área, así como de un

crecimiento y diversificación de las temáticas presentadas en los trabajos.

En ellos se presentan diferentes perspectivas analíncas, así como una

diversidad de abordajes teóricos, que muestran un cambio en cuanto al interés

tanto de los lnvestiqadores, como de las instituciones en cuanto a esta área

temática, considerando desde estudios de corte ñlosóflco, ético, histórico,

epistemológico y político que muestran formas diversas de articulación de lo

teórico en la conformación del campo de la educación.
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Podemos que ver que en este In Congreso se dio un retroceso en cuanto

a la participación de los investigadores, ya que hubo una disminución en cuanto al

número de trabajos presentados, así como ciertas limitaciones por parte de los

coordinadores en editar la totalidad de los trabajos presentados. Así mismo

podemos ver como tarea primordial del evento la apertura y contextualización de

los debates entorno a la problemática educativa a partir de estudios de situaciones

concretas.

Por otra parte, vemos que en este evento se crean las condiciones para

darle continuidad a la presencia del área en el marco de los Congresos Nacionales;

asimismo se hace evidente que una cuestión importante es el tipo de participación

que los organizadores tienen, ya que en parte el trabajo realizado juega para que

el área tenga una mayor o menor presencia en estos eventos.

Por último cabría señalar la importancia de este evento en la configuración

del campo de Filosofía, Teoría y Campo de la Educación como un ámbito particular

en la investigación educativa.
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Ficha VIII
IV Congreso Nacional de Investigación Educativa

Primera parte: Información General
IV Congreso Nacional de Investigación Educativa. El Consejo Mexicano de Investigación
Educativa y la Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de Yucatán Mérida,
Yucatán los dlas 2~ 30 Y 31 de octubre de 1997.
Área v.. Sistema Educativo: Filosofla, Historia y Cultura.

Tema: Investigación Educativa

Producción: IV Congreso Nacional de Investigación Educativa. Memoria Electrónica._EI Consejo
Mexicano de Investigación Educativa y la Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de
Yucatán Mérida, Yucatán los días 29, 30 Y 31 de octubre de 1997. I
Contenido: 1) Infancia y razonamiento moral, Ma. Elena Madrid Montes; 2) Alumnos y política en I
el aula: pistas para su reconstrucción, Ma. Eugenia Luna Elizarraráz; 3) Nuevas corrientes
historiográficas y la dimensión histórica cultural de la educación a partir de los testimonios orales, i
Ma. Teresa de la Sierra Neves; 4) El carácter ontológico del proceso educativo, Frandsco
Covarrubias Villa; S) Sujeto, educación y valores (problematizaciones y discontinuidades de la
pedagogía en México), Ma. Teresa Yurén Camarena; 6) El problema de lo otro en la educación, Ma.
Del Pilar Jiménez Silva; 7) Hacia una definición de una pedagogía del particular o de cómo forjar
herejes, Valentina Cantón Aljona; 8) Estructuradónes cognoscitivas de conceptos científicos. Un
estudio de género, Ma. Angélica Alucema Malina y Sara GasparHemández; 9) Del ser aprendiz de
maestra a las exigencias de ser madre intelectual, Verónica Arellano Rosales y Alida Lugo
Mondragón; 10) Representaciones sociales en torno a la escuela agropecuaria. El caso de una
secundaria técnica, Susana López Espinoza; 11) La escuela y la formación de dudadanos y
trabajadores en Morelos, Medardo Tapia Uribe; 12) El programa educativo de Juan Amos Comenio,
Georgina Ma. Esther Aguirre Lora; 13) Criterios para la definición de dásicos en pedagogía, José
Refugio Muñoz Nava; 14) Lo dionisiaco en Platón: algunos efectos en el pensamiento educativo, Ma.
Isabel Marcotegui Angula; 1S) Los conceptos de educación, docencia y escuela en la obra
pedagógica de Carlos A. carrillo, Manuel Medina Carballo; 16) El método dialéctico en la elección del
tema y la delimitación del objeto aplicado a la investigación en el campo de la educación física, Ma.
de la Luz Torres Hemández; 17) Sistema educativo y teoría de sistemas, Sofía Josefina Ontiveros
Quiroz; 18) Análisis discursivo de protocolos de investigación educativa, Víctor Florencia Ramírez
Hernández.

Relación de la fuente con Filosofía, teoría y Campo de la Educación:
Trabajo de Carácter: Genérico

Temáticas articuladoras con Filosofía, Teoría y Campo de la Educación: perspectivas
teórico metodológica de la investigación educativa a partir del estudio de situaciones concretas de la
educación.

Enfoque Teórico-metodológico: crítico, deconstructivo, hermenéutico, genealógico,
analítico, reconstructivo, epistemológico, dialéctico.

Alcances: Bri ndar un panorama de diferentes formas de abordaje y de apropiación de
referentes teóricos, conceptuales y filosóficos por parte de los especialistas relacionados con el
cam o.
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Ficha VIII

Segunda parte: Contenidos Específicos:

1. Caracterlsticas: reporte de investigación, ponencia
2. Temáticas: principalmente pedagógica, conceptual, filosófica, contemporánea, y clásica.

3. Objetivo: AnálisisCrítico
4. Presupuestos teóricos-metodológicos: cualitativo, en muy pocos casos cuantitativo,
multidisciplinario, transdisciplinario, sobre todo análisis (proposicional, documental, entre otros),
etnográfico, historiográfico, ontológico, histórico arqueológico, filosófico, psicoanalítico, antropología
de género, hermenéutico, enfoque sistémico, semiótico.
5. Relación con Filosofía Teoría y Campo de la Educación: Principalmente se presentaron
trabajos en los que se le daba un gran peso a lo conceptual, lo epistemológico, lo teórico, lo
filosófico, para situar cuestiones particulares de la realidad educativa.
6. Ideas, Hallazgos y fuentes Primarias:
1) Infancia V razonamiento moral, Ma. Elena Madrid Montes. Para entender y desarrollar el
razonamiento moral en los niños es fundamental tener presente consideraciones semánticas y
sintácticas que subyacen a la naturaleza del lenguaje moral y afectan al proceso de formación y
desarrollo conceptual. De especial interés e importancia resulta la obra de Ludwig Wittgenstein para
comprender mejor la dimensión cognitiva y en particular el aprendizaje conceptual. La dimensión
moral es de suyo compleja, en tanto educadores y no indoctrinadores nuestro compromiso no es
moralizar, sino lograr una mejor capacidad racional, entendiendo a la razón como autorreflexiva y
emancipatoria, nuestro compromiso es con una educación dialógica. Este trabajo forma parte del
reporte final de la investigación Habilidades cognitivas en el aula. Su desarrollo a través del
Programa Filosoña para Niños. Toda propuesta educativa de enfoque cognitivo debe partir de una
concepción dialógica de la educación, es decir, se trata de entender al otro en el contexto del aula,
por ello la importancia de la comunidad de indagación, como una nueva forma de comunicación
educativa. (Fuentes: Wittgenstein).
2) Alumnos V política en el aula: pistas para su reconstrucción, Ma. Eugenia Luna
Elizarrará. Se explora aspectosde la dimensión política de la enseñanza en la escuela primaria -en
grupos de quinto y sexto qrados-, entendida como un proceso local donde los alumnos influyen en
las decisiones que los maestros definen sobre el trabajo escolar. Los aspectos que se analizan son:
el conocimiento de los alumnos sobre la sensibilidad de los maestros y de los espacios de trabajo
donde pueden influir; y la constitución del salón de clase como un foro público donde se generan
diversos sentidos en tomo a las actividades. Como parte de la cultura local escolar, maestros y
alumnos tienden a la generación de un conocimiento mutuo y compartido sobre las demandas que
el trabajo plantea. La influencia y la sensibilidad son resultado de este conocimiento. La necesidad
de compartir el sentido de las actividades de enseñanza que los maestros proponen permite el
encuentro de la influencia y la sensibilidad en el trabajo cotidiano del aula. Las convergencias y
divergencias de sentido que alumnos y maestros llegan a tener sobre las actividades están
atravesadas por la historia personal, laboral y escolar de cada uno. Por ello puede afirmarse que las
relaciones de trabajo que maestros y alumnos construyen son históricas y diversas. Estas
reflexiones pueden proporcionar alguna luz respecto a la complejidad de la relación didáctica que
tiene lugar en el ámbito cotidiano de la escuela. La influencia y la sensibilidad, lejos de ser
epifenómenosde la enseñanza constituyen un elemento intrínseco a la misma.
(Fuentes: Bourdieu).
3) Nuevas corrientes historiográficas V la dimensión histórica cultural de la educación a
partir de los testimonios orales, Ma. Teresa de la Sierra Neves. Con estos testimonios orales
se busca una forma distinta de interpretar las experiencias, prácticas y saberes de los maestros, a
partir de las representaciones Que ellos han construido respecto a la reforma de la educación en ese
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entorno. Para ello la autora recurre básicamente a la técnica de la entrevista la que mediante un
trabajo de análisis y estructuración de testimonios, convierte a estos en fuentes historiográficas
primarias. Con ello pretende no tanto encontrar lo verdadero o falso , es decir la verificación o no de
si esa reforma de la escuela fue verdaderamente socialista, como los aspectos ocultos, la
reconstrucción de los eventos y el imaginario de los principales protagonistas, los maestros. Se nos
posibilita una ampliación y una nueva percepción histórica, en este caso la dimensión de la
experiencia es importante, ya que su intervención nos permite tener una reconstrucción de la
imagen viva y detallada por parte de los informantes y puede tener una función crítica al mismo
tiempo. En este sentido los testimonios de los maestros, cotejados con otras fuentes, pueden
constituir sin duda una fuente documental muy relevante para comprender muchos de los
significados y utopías que se construyeron por parte de los mismos en relación a su papel en la
transformación de la escuela. Nos permite reconstruir el espacio simbólico, imaginario y cultural del
período posrevolucionario y por otro lado nos permite explicar sus efectos en las políticas educativas
y las prácticas cot idianas de estos actores. (Fuentes: Foucault. Ricoeur).
4) El carácter ontológico del proceso educativo, Francisco Covarrubias Villa. El hombre es
lo que piensa, piensa como vive y vive como piensa. De este modo, la diferenciación entre el ser y
lo pensado es abstracta en tanto inexistente, pues el sujeto vive su objetualidad y la exterior de
conformidad con la manera en la que apareceexpresada en su conciencia. La conciencia del sujeto,
posee un carácter óntico, en cuanto encarnación de un modo de concebir el mundo. Si el proceso
de constitución de los sujetos es un proceso educativo, la reflexión del proceso educativo debe
incorporar los procesos de onticación. La cultura, en cuanto conciencia social, es conciencia de un
pueblo y, la conciencia de un pueblo se condensa en conciencia de clase y ésta en conciencia
individual. La educación es el conjunto de prácticas sociales consistente en encarnar la cultura en
las conciencias individuales. La educación es el ámbito de mediación entre la conciencia social y la
individual y es, relevantemente, una relación de conocimiento. Los sujetos participantes en los
procesos educativos como educadores, inconscientemente transmiten los referentes hegemónicos
porque sus conciencias están constituidas también con referentes implicantes de la forma
hegemónica de la conciencia. Sin embargo, la instrucción académica proporciona los referentes
necesarios para constituir una forma de conciencia, pero no la determina. (Fuentes: Giroux).
5) Sujeto, educación y valores (problematizaciones y discontinuidades de la pedagogía
en México), Na. Teresa Yurén camarena. El objetivo de la investigación es analizar la
formación del campo discursivo de la pedagogía en México, con el fin de identi ficar
problematizaciones y discontinuidades y reconstruir el campo enunciativo a que da lugar la relación
sujeto-educación-valores. En el reporte se exponen las razones por las cuales la investigación se
realizará a la manera de una historia arqueológica de corte foucaultiano, con la intención de
identificar las rupturas, los desplazamientos y las transformaciones de los objetos y conceptos
pedagógicos, así como la posición que el discurso le asigna a los sujetos y la función que juega
dicho discurso en relación con las prácticas no discursivas. La historia arqueológica responde a la
inquietud por el presente no obstante que remite al pasado, ya que el tipo de análisis que demanda
abre el camino de la crítica de lo que hoy somos y nos permite esbozar lo que queremos ser.
(Fuentes: Foucault).
6) El problema de lo otro en la educación, Na. Del PilarJiménez 5i1va. Se busca establecer
los planteamientos centrales que, desde esta óptica, permiten abordar la problemática de lo otro en
el campo educativo. En este trabajo se pretende abordar tal problemática sólo desde una
perspectiva teórica la cual a su vez tendrá, por limitaciones de tiempo y espacio un carácter
introductorio. Estos planteamientos teóricos forman parte de un proyecto de investigación que
consiste en articular la problemática de lo otro en los procesos de representación y construcción de
identidades que se dan en el acto educativo._EI espacio educativo debe convertirse en el lugar de la
alteración sustentadora de la diferencia. Se trata de un postulado de principio desde el que habría
que re-pensar el conjunto del campo educativo. (Fuentes: Freud).
7) Hacia una definición de una pedagogía del particular o de cómo forjar herejes,
Valentina Cantón Arjone, é.Córno formar en el reconocimiento de la diferencia?, écórno formar en
la crítica la renovación o la neqación de aquellos enunciados que denotan homoqeneidades y Que
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se deslizan a través de los procesos de formación como los axiomas, creencias, valores y formas de
vida cuya transmisión se ha constituido prioritaria? ¿Qué clase de pedagogía se necesita y qué
conceptos y prácticas subyacen a ella? Esta aproximación a la pedagogía -en la medida en que se
ocupa del acto pedagógico en su sentido más prístino: la relación pedagógica- se realizaba a partir,
fundamentalmente, del psicoanálisis, pues era de él que se derivaba el reconocimiento del particular
como la expresión más exacta de la emergencia de un sujeto capazde descentrarse de los discursos
de la ortodoxia. Es necesario redefinir la pedagogía, redefinir sus acciones, redefinir sus objetos,
pero, sobre todo, redefinir sus sentidos. Mi apuesta para esta redefinición es construir, cristalizando
ahora la intuición primera surgida en 1789, una pedagogía (no disciplina sino actitud relacional) que
dé cuenta de lo particular y, que sea capaz de devolvernos -para eso es la historia- los valores
fundamentales de aquellos que la definieron: bienestar y dignidad en la vida diaria; tolerancia;
oportunidad y lugar para todos; construcción de sujetos éticos, respetuosos de la diferencia y
definidos por su particularidad. Esdecir, una pedagogía capaz de formar sujetos heréticos (posición
subjetiva indispensable para la creación) frente a una condición del saber-poder, siempre social, que
preveamoscada vez más intolerante. Formado cada uno en su particularidad, desde su heterodoxia
-actitud propia de la historicidad- y, desde su derecho a la herejía que sabemos es la única vía para
la crítica y la creación de utopías. (Fuentes: Foucault)
8) Estructuraciónes cognoscitivas de conceptos científicos. Un estudio de género, Ma.
Angélica Alucema Molina y Sara Gaspar Hernández. Este estudio analiza la estructuración
cognoscitiva según el género, de conceptos científico en estudiantes de nivel licenciatura de la
carrera de 8iología de la Facultad de Ciencias, UNAM. El concepto diversidad celular fue utilizado
para estudiar las diferencias longitudinales en la construcción de las organizaciones lógico
conceptuales, ya que los discursos escritos reflejaban estilos diferentes. Dichos estilos corresponden
al género y a las diferencias en la estructuración de dicho conocimiento. Este estudio generacional
de estudiantes de biología considerando el género, arroja evidencias sobre las semejanzas de
ambos sexos para la asimilación y construcción de conocimiento científico. Los resultados aportan
elementos a profundizar en la concepción de ciencia como una explicación humana más que
considerarla dependiente del género, lo cual permite concebirla como posible de ser asimilada y
construida por ambos géneros. En otras palabras, ambos sexos tiene las mismas habilidades
cognoscitivas para acceder a dicho conocimiento. Esto resulta interesante porque contradice la
postura feminista que aboga por curricula de ciencias diferenciados según el género.
(Fuentes: Alucema, Gaspar).
9) Del ser aprendiz de maestra a las exigencias de ser madre intelectual, Verónica
Arel/ano Rosales y Alicia Lugo Mondragón. Este trabajo tuvo como objetivo analizar la
condición de género de las mujeres docentes "solas" que laboran en escuelas Normales del Estado
de México (Normal de nalnepantla y Nonmal de Atizapán), y se divide en dos bloques analíticos, el
primero describe algunas de las características que hacen al proceso de formación inicial docente
ininterrumpido, en el segundo se plantean algunas aproximaciones a la interrupción de los estudios
posteriores a la formación inicial. La interrupción de estudios por exigencias profesionales se
presenta en los sujetos de estudio, después del período de verificación del "ser maestro". En un
proceso continuo de interrupción de estudios preparación profesional, en el que se observa que los
estudios superiores junto con los "sucedáneos del saber", cursos, talleres, diplomados y otras
actividades académicas, estarán dando respuesta a las exigencias profesionales asumidas. Las
exigencias que una Madre Intelectual pide a sus educandos, es para de alguna manera recibir a
través de la realización de ellos, la confirmación de su propia realización como Madre Intelectual de
susalumnos. (Fuentes: Contreras, De Ibarrola, Rockwell).
10) Representaciones sociales en torno a la escuela agropecuaria. El caso de una
secundaria técnica, Susana López Espinoza. El presente trabajo recupera algunos aspectos de
una investigación realizada durante dos años. La investigación tomó como universo de estudio a la
secundaria técnica agropecuaria, un nivel y modalidad del Sistema Educativo Nacional cuya
trascendencia social propicia actualmente una serie de interrogantes. El trabajo adopta una visión
sociocultural de la educación al cuestionar, desde las representaciones que los sujetos construyen 
de la escuela y la formación Dara el t rabaio- las finalidades que formalmente le son reconocidas a la
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secundaria agropecuaria. El propósito de la investigación consistió en conocer los significados de la
escuela agropecuaria en una microrregión, en donde la base agrícola de la economía familiar ha
sido desplazada por la búsqueda permanente de actividades alternativas para la cada vez peor
situación del campo. Reconoce a la secundaria agropecuaria como institución escolar, en donde se
entrelazan múltiples significados que van desde lo que incuestionablemente se asume como
verdadero, hasta aquéllos en donde la norma universal se concretiza particular e individualmente.
La secundaria agropecuaria: un espacio de formación para el trabajo. (Fuentes: De Ibarrola, Giroux,
Schutz).
11) La escuela y la formación de ciudadanos y trabajadores en Morelos, Medardo Tapia
Uribe. Esta investigación examina las relaciones entre la experiencia escolarizada de los
trabajadores y su articulación en el trabajo en los escenarios cotidianos, locales y regionales del
estado de Morelos. La constante que atraviesa una articulación muy compleja muestra que la
escuela contribuye a la formación del criterio, tanto de ciudadanos como de trabajadores, mediante
el cual éstos capitalizan su experiencia escolar y se comprometen con una forma de vivir y trabajar.
La escuela va construyendo esta distinción, la cual se manifiesta en la vida de los campesinos
principalmente como ciudadanos y en un diálogo de obreros y profesionales mediados por la
escuela.(Fuentes: de Ibarrola, Tapia Uribe, Ricoeur).
12) El programa educativo de Juan Amos Comenio, Georgina Ma. Esther Aguirre Lora._EI
texto se orienta a indagar el proyecto fundador de la modernidad europea de los siglos XVI YXVII,
para después proceder a analizar la instauración que Comenio (Checoslovaquia, 1592 - Holanda,
1670) hace del oficio de maestro y el pensamiento filosófico-educativo en que se sustenta. El
trabajo se divide en 3 partes: 1° Analizar algunos de los principales planteamientos educativos de
Juan Amós Comenio en relación con la cosmovisión del siglo XVII. 2° La naturaleza de sus
aportaciones al campo de la reflexión pedagógica, su resignificación; es decir, problematización y
tematización. Su incidencia en la constitución de la identidad del oficio de pedagogo. 3° Avanzar en
la construcción de una propuesta teórico-metodológica para el estudio de los clásicos del
pensamiento educativo._La pansofía era una filosofía sobre el universo que Comenio contemplaba
como unidad orgánica -ocho grados o mundos, desde el posible, arquetípico, inteligible, físico, del
trabajo humano, moral y eterno- cuyas partes principales eran la Naturaleza, el Hombre y Dios,
cosmovisión que determina los objetivos, los contenidos y los métodos de la educación. A final de
cuentas el propósito era lograr la panarmonía del universo; el hombre se percibe como un
microcosmos dentro del macrocosmos. Por otro lado, se rastrearon algunas pistas sobre Juan Amós
Comenio como constructor de saberes sobre lo pedagógico; esto es, cómo se llegaron a constituir
determinados discursos y prácticas que atraviesan la pedagogía contemporánea y que en el caso de
nuestro autor están presentes en la Didáctica Magna y de otras de sus obras particularmente
orientadas a la pedagogía. Tal es el caso de las nociones de clase, método y curriculum, que a
continuación desarrollo. (Fuentes: Comenio).
13) Criterios para la definición de clásicos en pedagogía, José Refugio Muñoz Nava. En
este texto se espera identificar aspectos fundamentales del pensamiento pedagógico y de sus
tradiciones interpretativas, que puedan servir de base para fomentar la discusión en torno al objeto
de estudio de la pedagogía y a las posibilidades para la construcción de una ciencia en este campo,
a partir del pensamiento clásico. La revisión documental realizada hasta ahora permite establecer
algunas ideas sobre la definición de lo clásico, para posteriormente plantear algunos posibles
criterios para incorporar a los autores que encajan en esta definición. La debilidad de la pedagogía
como ciencia que, a diferencia de otras disciplinas sociales, carece de un consenso mínimo respecto
a la tradición de autores clásicos. La revisión de los criterios con los cuales algunos autores designan
a ciertos pensadores como clásicos, a fin de clarificar la importancia de los mismos en la formación
pedagógica. Identificar los clásicospor la conformación de las tradiciones requiere una revisión de la
formación pedagógica en diversas instituciones del país. (Fuentes: Comenio, Durkheim, Dewey,
Pestalozzi, Rousseau, Vives).
14) Lo dionisiaco en Platón: algunos efectos en el pensamiento educativo, Ma. Isabel
Marcotegui Angulo. Se investigan los aspectos irracionales presentes o ausentes en la educación
del hombre. La educación se inició en Grecia como educación poética-musical. Esta educación
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contemplaba unos efectos muy particulares que producen la poesia y la música no del orden
consciente. El hecho de que Platón refutara, criticara y desterrara a los músicos poetas de su ciudad
utópica, negándoles su poder educativo e invalidándoles su racionalidad, produjeron una tremenda
laguna en la reflexión de qué sea educar al hombre (en conexión sistemática con [os problemas de
qué sea el hombre y de qué sea la sociedad) yen la realización misma de la tarea educativa que se
inspiró en la teoría educativa de Platón. La ceguera que presentó Platón hacia los efectos
dionisiacos del arte coral y de la poesía, ocasionaron que desterrará "lo irracional" de la ciudad y de
la educación, con el consiguiente efecto de un hombre escindico, dividido. Si lo apolíneo y dionisíaco
son dos potencialidades del hombre, ambas por igual tienen que manifestarse y expresarse en toda
realización humana importante. Si el primer pensamiento sistemático sobre la educación lo olvida, lo
suprime o lo destierra, una laguna muy importante se da en él desde sus inicios, al ocuparse tan
sólo del aspecto apolíneo del hombre (el moral e intelectual) y al pensarlo a éste (al hombre)
escondido. Eso sólo podrá traer efectos insospechados en todo pensamiento posterior y en toda
realización educativa inspirada en este pensamiento platónico.(Fuentes: Platón).
15) los conceptos de educación, docencia y escuela en la obra pedagógica de Carlos A.
Carrillo, Manuel Medina carbal/o. El artículo se ubica históricamente a fines del siglo XIX en
nuestro país, se refiere a las luchas ideológicas sostenidas por los educadores de ese momento para
definir las formas de organización educativa estatal y la génesis, racionalización y desarrollo del
campo de los saberes pedagógicos. En este contexto se analiza brevement e la obra pedagógica de
Carlos A. Carrillo, educador veracruzano, quien fue un publicista de los saberes educativos de su
tiempo ya que estuvo suscrito a los periódicos especializados más importantes de su época en
Europa y América. La concepción educativa de Carrillo estuvo influenciada por Pestalozzi, Froebel y
Herbart, entre otros, específicamente el primero de donde toma la concepción de educación
elemental, la que debe contribuir al desarrollo y formación de las fuerzas y aptitudes humanas. La
génesis de la pedagogía mexicana a finales del siglo XIX fue propiciada por la conformación del
Estado-nación, el que pretendió homogeneizar el sistema educativo nacional y conformar el ser
ciudadano mexicano. Los congresos realizados para tal efecto en la década de los ochenta
desataron la polémica sobre la obligatoriedad, gratuidad, laicidad y uniformación de la educación en
este país, tema que incluso es polémico a finales del siglo XX. En fin, sentó las bases de la
pedagogía moderna durante el porfir iato. (Fuentes: Carrillo).
16) El método dialéctico en la elección del tema y la delimitación del objeto aplicado a la
investigación en el campo de la educación física, Ma. de la Luz Torres Hernández. El
trabajo pretende propiciar la reflexión sobre el papel del método dialéctico en el proceso de
investigación educativa. En primer término, expone los principales problemas que se presentan al
elegir tema y delimitar el objeto de estudio. Al presentar, en un segundo momento, las categorías
centrales del método dialéctico, y por últ imo, ilustrar la forma como se aplicó al delinear la
investigación sobre el tema: Bases pedagógicas y condiciones de la práctica docente de la educación
física mexicana. Una conclusión a resaltar es el compromiso ineludible en la participación activa para
la solución de los problemas de nuestro tiempo, que se encuentran lejos de tener soluciones únicas
o universales, impulsar el trabajo conjunto para precisar el tipo de hombre y sociedad que
queremos construir como utopía, y como estudiosos precisar los elementos para la explicación y
fundamentación de estos cambios. (Fuentes: Zemelman).
17) Sistema educativo y teoría de sistemas, Soña Josefina Ontiveros Quiroz. El propósito
de este t rabajo es presentar algunos resultados de una investigación que surgió de la reflexión
sobre los problemas de construcción teórica de la didáctica, lo cual nos llevó a lo que nosotros
llamamos un cambio de coordenadas teóricas. Se trat a de trasvasar viejos problemas del debate
educativo a un marco categorial poco o nada contemplado en la investigación que se realiza en los
medios académicos nacionales. La teorización pedagógica cent rada en fines no tiene sentido en
esta perspect iva teórica y, mucho menos, la pretensión de multi funcionalidad del sistema educativo.
A la luz de la teoría luhmanniana esta multifuncionalidad va a contracorriente de la especialización y
la consecuente diferenciación funcional de la sociedad moderna. Al margen de que la pedagogía
rechace la selección, entendiéndola como un impedimento para la consecución de los fines
educati vos la selección es el código Que mantiene la autopoiesis del sistema. Es éste el Que regula
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todas sus operaciones, el que le hace posible distinguir entre un mejor y un peor resultado
educativo y tomar decisiones al respecto. La autonomía es un presupuesto de la especialización, es
una condición y un resultado inevitable de la diferenciación funcional de la sociedad moderna. Como
reflexión del sistema educativo, la pedagogía es una descripción autorrefe rida del sistema y por ello
es autónoma. (Fuentes: Luhmann).
lB} Análisis discursivo de protocolos de investigación educativa, Víctor Florencio
Ramírez Hernández. Este trabajo se dio a partir de la revisión de protocolos de investigación (20,
entre no publicados y publicados). En los que se analizan tres aspectos discursivos. En el plano
semántico determinaremos la coherencia, entendida como posibilidad de obtener macro
proposiciones. En el plano del estilo analizaremos a la concisión, de manera que se diga sólo lo
necesario, evitando expresiones que hagan teór icamente densos a los escritos. Y, dentro de la
misma estilística, la claridad o empleo no ambiguo del lenguaje. Este punto también tiene relación
con la pragmática, pues en las modas intelectuales hay expresiones características que enturbian o
desvían a la comprensión del discurso. Alumnos y procesos de aprendizaje y Sistema Educativo son
las áreas temáticas que presentan menor concisión. La cohesión es más difícil de encontrar en las
áreas Alumnos y procesos de aprendizaje, Sujetos y formación para la docencia, la investigación y la
gestión educativa, por la variedad de macroproposiciones que resulta (dos o más por proyecto). La
claridad no encuentra distr ibución significativa por áreas. La falta de indicadores acerca de la
formación de los autores no permite relacionar nuestro estudio con la formación de comunidades a
través de la educación. (Fuentes: Dijk, Kuhn).
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Reflexión Critica.

Es importante señalar en primer lugar que los texto que se analizaron

pertenecieron al área temática que se presentó como Área V: Sistema Educativo:

titosotis, historia y cultura, en el marco del IV CNIE, por lo que el campo que nos

ocupa se ubico en su relación y diferencia con otros, lo que dificultó ubicarlo como

un ámbito con identidad propia. Esto no le resta importancia al hecho de que en

dicho Congreso, se presentaron trabajos en los que Filosofía, Teoría y Campo se

aborda como un objeto particular de investigación, así mismo muestra

transformaciones que se han generado a lo largo de la década en cuanto a las

posiciones en el campo de la investigación educativa que juegan como parte de las

condiciones para la presencia particular de un área en el mismo.

Como parte importante de los aportes de este Congreso, cabe destacar la

diversidad de campos, instituciones y regiones part icipantes, lo cual muestra el

dinamismo y la multiplicidad de abordaje de temáticas por parte de los

investigadoresde nuestro país, así como aportes teóricos y conceptuales presentes

en los trabajos seleccionados. Así mismo, podemos observar el interés de los

investigadores por participar en un espacio de difusión e interlocución como los

Congresos Nacionales en los que difunden su trabajo y se somete a la

consideración de sus pares y de un público amplio los resultados de investigación.

Los diferentes trabajos analizados presentan un mosaico de perspectivas

teóricas que van desde lo meramente analítico, hasta elaboraciones hechas desde

diferentes corrientes teóricas, en una amplia gama de temát icas, que al estar
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referidas bajo un área, inclinan los intereses presentados hacia temáticas

enfocadas al Sistema Educativo y las problemáticas que éste presenta, por lo que

muchas de las ocasiones los trabajos tienden a ser de tipo subordinado, ya que

desde el estudio de temáticas particulares le dan un peso importante a la teoría.

A lo largo de este trabajo, se ha manejado la importancia que los Congresos

Nacionales han aportado al proceso de configuración del área de Filosofía, Teoría y

Campo de la Investigación, y precisamente este evento nos muestra una de esas

razones, que es que en ese proceso de configuración éste se presenta como un

espacio significativo para la presencia del área, así como las dificultades que

enfrenta para ocupar un lugar entre los especialistas e involucrados en la

invest igación y las prácticas relacionadas con la educación.

Por último cabe resaltar, que en el marco del congreso los investigadores

del Seminario Interinstitucional de Análisis de Discurso Educativo participaron en el

Simposio que organizaron con el nombre de El Fantasma de la teoría, lo que

permitió la apertura de un espacio relacionado con el área de Filosofía, Teoría y

Campo de la Educadón'",

10 Los trabajos presentados en este evento fueron publicados por el Seminario de referencia y Plaza y Vald és
Editores bajo el título El Fantasma de la Teoría. Véase ficha lIJ de este apartado.
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Ficha IX.
V Congreso Nacional de Investigación Educativa

Primera parte: Información General

V Congreso Nacional de Investigación Educativa,30 y 31 de Oaubre, 1 y 2 de noviembre
1999, Consejo Mexicano de Investigación Educativa y Universidad Autónoma de
A9uascalientes.
Area VII; Filosofía, Teoría y Campo de la Educación.

Tema: Investigación educativa

Producción: Memoria. (1999) V Congreso Nacional de Investigación Educativa. Aguascalientes,
México,30 y 31 de Octubre, 1 y 2 de noviembre. COMIE, Universidad Autónoma de Aguascalientes.

Contenido: 1) Discursos sociales y sobredeterminación curricular . Notas para un debate
contemporáneo del curriculum universitario, BermúdezJiménez, Joel; 2) Globalización y localidad en
las políticas educativas. Un encuentro entre universales y particulares, Buenfi/ Burgos, Rosa Nidia;
3) Educación e Internet: diversidad en movimiento, Carbaja/ Romero, José; 4) La investigación
educativa, una estrategia para el desarrollo académico interinstitucional en el estado de Sinaloa,
Castañeda Cortés, Jesús Benjamin; 5) Las posibilidades de apropiación de la ética: Un punto de
partida de Ethos, Espinosa y Montes, Ángel Rafael; 6) Problemas y retos en los primeros intentos
por realizar invest igación educativa en Sonora, Frock Granillo, Alba; 7) La operación ideológica como
constitutiva del proceso identificatorio : Los educadores, ambienta les de la UPN Mexicali, Fuentes
Amaya, Silvia; 8) Entre describir y percibir: Narrar, Gá/vez Rodriguez, sandra U/ia; 9) Formación
versus autoenajenación del hombre, Garda Peres, Ma. Dolores; 10) La investigación educativa en
instituciones de educación superior, Gómez Dávila, Mana Antonieta; 11) Formación de sujetos y
configuraciones epistémico-pedagógicas, Gómez Sollano, Maree/a; 12) Educación ambiental y
consumo: una relación compleja, GonzálezGaudiano, Edgar; 13) Análisis conceptual de discurso. Un
instrumento para observar la producción de conocimientos en el campo de la educación, Granja
Castro, Josefina; 14) El archivo como impresión educativa, Jiménez ceroe, Marco Antonio; 1S)
Normas y disciplinas espirituales en la escuela primaria: Producción de los sujetos escolares,
Lizárraga Portillo, Ma. del Carmen; 16) Especializaciones funcionales e investigación reflexiva de la
práctica docente, López Calva, Martin; 17) Los proyectos educativos para la diversidad cultural en
México: superficies de inscripción, López Pérez; A/exis; 18) Diseño curricular para el formador de
docentes en la perspectiva de ampliar su pensar categorial, Negrete Paz, Mana de Lourdes; 19)
Curriculum flexible: rasgos conceptuales desde una perspectiva antiesencialista, Orozco Fuentes,
Bertha; 20) Constitución conceptual de la educación como objeto de estudio y su impacto en la
formación de profesionales de la educación, Pontón Ramos, Claudia Beatriz; 21) La investigación
educativa en Sonora, Ramossalas, Juan Enrique; 22) Archipiélago educativo : espacios de formación
del sujeto adulto, Ruiz Muños, María Mercedes; 23) Potenciación del discurso pedagógico de
formadores de formadores, Saavedra R., Manuel 5.; 24) Panorama de la Investigación Educativa: El
caso del ISCEEM, Sánchez Flores, Ma. del Carmen; 25) Cuatro corriente s de pensamiento en
pedagogía, Vázquez Martinez, FranciscoDomingo.
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Relación de la fuente con Filosofía, teoría y Campo de la Educación:

Trabajo de Carácter: Genérico

Temáticas articuladoras con Filosofía, Teoría y Campo de la Educación: perspectivas
teórico metodológica de la investigación educativa y desarrollos conceptuales específicos.

Enfoque Teórico-metodológico: crítico, deconstructivo, hermenéutico, genealógico, analítico,
reconstructivo, epistemológico, análisis de discursos.

Alcances: lograr un balance sobre las principales líneas que articulan la investigación educativa en
México, fomentar el desarrollo, intercambio y difusión de la investigación, propiciar la comunicación
entre investigadores y público interesado en los diferentes tópicos relacionados con la investigación
educativa, particularmente en Filosofía, Teoría y Campo de la Educación.
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Ficha IX
Segunda parte: Contenidos Específicos:
1. Características: reporte de investigación, ponencia
2. Temáticas : principalmente pedagógica, conceptual, epistemológica, contemporánea, filosófica,
clásica y en algunos casos emergente
3. Objetivo: Análisis Crítico, desarrollos conceptuales
4 . Presupuestos teóricos-metodológicos: cualitativo, en muy pocos casos cuantitativo,
multidisciplinario, t ransdisciplinario e interdisciplinario, análisis polít ico de discurso, análisis
conceptual de discurso, epistemológico, genealógico, hermenéutico, epistemología del presente,
analítica arqueológica, epistemología crítica
5. Relación con Filosofía Teoría y Campo de la Educación: Conceptual, epistemológica,
teórica, filosófica y alusiva a otros temas, aunque en su mayoría están relacionadas con el área.
6. Ideas, Hallazgos y fuentes Primarias:
1) Discursos sociales y sobredeterminación curricular. Notas para un debate
con temporáneo del currícul um universitario, Bermúdez Jiménez, Joet. Actualmente
asistimos a una situación de crisis estructural en la que se da un debilitamiento y apertura del
sistema relad onal que propone y configura las identidades de los sujetos sociales y de los espacios
en que convergen. Eneste sentido, la dislocación de las estructuras se presenta como posibilidad de
construir nuevas alternativas en los entramados sociales. No obstante, debemos reconocer que la
idea misma de posibilidad conlleva múltiples formas de resolución, entre ellas la dificultad de los
sujetos para ident ificar y comprender los rasgos y contornos de la realidad y generar proyectos
político-sociales alternativos, que es el eje de este trabajo . Así, el curriculum universitario se
constituye como un espacio donde los proyectos político sociales que se generan en el nivel social
amplio secondensan en el intento por tratar de inscribir su propuesta y hegemonizar las identidades
sociales. Enfatizar aquí el carácter político del curriculum responde a la necesidad de hacer evidente
la no sutura de todo proyecto educativo, de reiterar su construcción permanente a través de la
articulación de diversas voces y proyectos que se asocian y disocian en el espado social. la
intención es expresar al presente como posibilidad de un proceso inaugural hada formas inéditas de
convivencia; como la apertura donde lo político configura a lo social. (Fuentes: De Alba, laclau,
tvotarc) ,
2) Globalización y localidad en las po líticas educativas. Un encuentro entre universales

y particulares, Buenfil Burgos, Rosa Nidia. las huellas que dejan en las prácticas locales de
todos los días a pesar de que las políticas educativas no llegan a las escuelas y otros contextos
educativos tal como fueron propuestas, contraria a la idea generalizada de que las políticas son
discursos sin nexos con las prácticas cotidianas, en este t rabaj o se discuten algunas conexiones
posibles entre políticas educativas globales y prácticas locales. Ningún significado de globalizadón
puede erigirse como la verdad última, ergo, existe un intersticio para tomar una decisión sobre el
asunto; para posicionarse frente a algún significado particular, para proponer nuestras propias
interpretaciones, dar cuenta de ellas y asumir nuestra responsabilidad. El carácter ambiguo del
significante globalización, permite que se tomen decisiones y exige que se asuman posidones,
permite concebir la distancia y los vínculos entre las políticas educativas y las prácticas educativas
locales. No es una cuestión de este o el otro sino al contrario. Se trata de y a la vez, de cómo
vinculamos estos dos extremos de los discursos educativos, cómo entendemos el desplazamiento
del sentido (ético, político, epistemológico, estético, etc.l. (Fuentes: Laclau, Buenfill.
3) Educación e Internet: diversidad en movimiento, Carbajal Romero, José. Castells

afirma que la transformación estructural de las sociedades contemporáneas "es consecuencia del
impacto combinado de una revoludón tecnológica basada en tecnologías de
información/comunicación, la formadón de la economía global y un proceso de cambio cultural
cuyas principales manifestaciones son la transformación del rol de las mujeres en la sociedad y el
aumento del desarrollo de una conciencia ecolóqica." En el trabaio se centrará esoecíficamente en
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un paquete de tecnologías llamado Internet y su relación con procesos educativos, no
necesariamente escolares ya que son del interés de las instituciones educativas. La idea es enunciar
la diversidad que subyace en torno a esta relación. Es necesario construir una mirada
desfundamentalizada en torno a la relación educación y nuevas tecnologías de la información y la
comunicación que nos permita sustraernos a la lógica de que cuentan con una natural esencia (en
positivo o en negativo), por tanto, las condiciones de "posibilidad e imposibilidad" de proyectos
alternativos que aprovechen y se aprovechen de los nuevos medios son indudablemente
contextuales. Si los medios como el resto de las operaciones sociales no cuentan con esencia
alguna, entonces los extremos que tienden a mirarlos en "blanco y negro" pueden ser
deconstruidos. Deconstrucción que nos permite mirar los "gri ses". (Fuentes: Castells).
4) la investigación educativa, una estrategia para el desarrollo académico

interinstitucional en el estado de Sinaloa, Castañeda Cortés, Jesús Benjamín. El propósito
central de este trabajo de investigación es abordar una temática que se presenta como fundamental
para el desarrollo de la educación en cualquiera de sus modalidades y niveles : El estado de la
investigación educativa en relación con la problemática que presenta este ámbito .con el objetivo de
diseñar una propuesta institucional en forma de programa, que favorezca el desarrollo educativo del
Estado de Sinaloa, ya que , a pesar de la gran cantidad de información que se ha derivado de la
realización de los últimos tres congresos nacionales de investigación educativa, siguen existiendo
escalas que no han sido suficientemente cubiertas como es .el caso de las situaciones de la
investigación educativa en los estados y en las instituciones y es en esta perspectiva que se realiza
esta investigación. Hay, la conciencia generalizada de que la problemática educativa existente
requiere urgentemente de atención y de que la investigación educativa es una excelente estrategia
para su tratamiento , cuyo impulso y fortalecimiento solo será posible, al menos en un primer
momento, con acciones interinstitucionale s en las cuales se está dispuesto a participar a través de
acciones perfectamente definidas y muy precisas que no pongan en riesgo los perfiles de cada una
de las instituciones participantes. (Fuentes: CONACYT, COMIE).
5) las posibilidades de apropiación de la ética: Un punto de partida de Ethos, Espinosa
y Montes, Angel Rafael. Sobre la forma ética de los profesores de diversos niveles en el Estado
de México, el sentido de lo que pertenece al hombre, lo que es específico para el ser humano, sólo
se llama trascendental, esos actos nos ubican como mujeres y hombres. La principal interpretación
gira en torno a lo trascendental del ethos. Son un sinnúmero de enunciados de uso católico. El
ethos tiene que ver con el sujeto, que está en lucha por la búsqueda de ese algo espiritual que está
en la morada interior , es punto de partida para objetivar, con un alto nivel de abstracción, son
relaciones de todos y cada uno de nosotros en tanto las conquistamos y las hacemos nuestras por
el afán de crear, los diálogos que reflexiones sobre nuestras propias vidas Al ser humano
corresponde la tarea, consagrada por Píndaro, de llegar a ser lo que se es, en el sentido de adquirir
la humanidad lo cual significa que el hombre no tiene un ser realizado por el sólo hecho de tener la
vida biológica, sino que tiene que hacer su propio ser producirlo y formarlo, precisamente a través
del ethos y la paideia. En esto se cifra su grandeza o su dignidad. (Fuentes: Aristóteles, camps,
Heidegger).
6) Problemas y retos en los primeros intentos por realizar investigación educativa en

Sonora, Frock Granillo, Alba. El contenido de esta ponencia es el resultado de un diagnóstico
cuantitativo acerca de los trabajos de los actores que participaron en el Primero y en el Segundo
Encuentro Estatal de Investigación Educativa celebrados en el Estado de Sonora en 1997 y 1999
respectivamente. Da cuenta de la cantidad de trabajos enviados, así como de los presentados
oralmente, de los publicados y de la asistencia a cada uno de ellos. Se intenta por otra parte,
también, hacer una clasificación del tipo de reporte presentado, así como describir hacia donde
apuntan las líneas de investigación. Se debe tener presente que en el Estado de Sonora no hay una
política que dicte o diga sobre lo que cada institución debe investigar, ni líneas para desarrollar esta
actividad; aun más, al interior de muchas instituciones tampoco hay criterios definidos para
investigar. Así cada investigador ha desarrollado su propia línea de investigación de acuerdo a su
formación o intereses personales. De lo que se puede concluir que las instituciones educativas,
deben sostener la posición de desarrollar investigación para fortalecer y diversificar el desarrollo
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científico en todas las áreas. Se debe seguir estimulando el desarrollo de la ciencia, ya que la
investigación representa el pilar fundamental que estructura toda institución educativa en cualquiera
de sus niveles educativos. Se ve la necesidad también de elaborar catálogos de investigación en
cada institución y que haya un intercambio de éstos a fin de conocer lo que se realiza en cada
centro de trabajo . De esta manera se impulsaría la difusión, además de elaborar una revista
periódica en donde se publiquen los productos parciales o finales de las mismas. Demostraron los
dos encuentros de investigación, además, que es necesario adquirir y desarrollar la instrumentación
e infraestructura necesarias para poder realizar investigaciones de front era.
7) la operación ideológica como constitutiva del proceso identificatorio: los
educadores, ambientales de la UPN Mexicali, Fuentes Amaya, Si/via._Los discursos de la
educación ambiental en México representan una posibilidad de sutura identitaria y, al mismo
t iempo, encarnan la propia incompletud de los sujetos, mostrándoles lo que les falta para ser
plenos. En este trabajo se pregunta, éde qué forma se produce la convocatoria a asumirse como
sujetos de la educación ambiental? ¿Cómo responden y resignifican determinados individuos esta
convocatoria? La educación ambiental es un discurso que se vincula directamente a la promesa de
un futuro mejor. No importa que se conciba la necesidad de actuar ya, desde el presente, lo
significativo es que el campo de la educación ambiental abre un horizonte de promesa de plenitud
donde ia falta constitutiva del sujeto ha de ser llenada. De esta forma la educación ambiental
constituye la superficie de inscripción donde el imaginario de plenitud se realiza. El desarrollo de la
reconstrucción de la historia local institucional - en este caso, básicamente, a la del Programa de
Educación Ambiental de la Universidad Pedagógica, unidad Mexicali, constit uye el peldaño inicial de
la escalera que se habrá de diseñar para traspasar las puertas de la institución y así conocer a los
individuos que la present ifican a t ravés de su existencia cotidiana, en la perspectiva de aproxi marme
a la puesta en juego de sus trayectorias y adscripciones socio-simbólicas que en el marco de
discursos hegemónicos, son desplegadaspara llegar a ser educadores ambientales.
(Fuentes: Fuentes Amaya, Lad au, Zizek).
8) Entre describir y percibir: Narrar, Gálvez Rodríguez, Sandra Lilía. "cCómo alcanzar el

otro desde la subjet ividad casi absoluta del yo puro?" es la pregunta con que Octavi Fullat plantea el
problema de la alteridad en educación. La educación se define como un sistema de intervenciones
mediante actos sobre propiedades, situaciones y procesos humanos con ánimo de obtener
modificaciones en ellos. Tanto las intervenciones ejercidas como las modificaciones intentadas se
llevan a cabo desde concretas ideologías y utopías. Así la autora plantea una hermenéutica del sí en
la obra de Fullat. A forma de conclusión se subraya la tesis de que la obra narrativa manifiesta
existencialmente la biografía de Octavi Fullat. El autor manifiesta a través de sus personajes la
"centralidad del obrar" y "descentramiento en dirección a un fondo de acto y potencia". Así las
acciones de sus personajes manifiestan también una descentradón de sí mismo, el cual se da en
dirección a un fondo de acto y potencia manifiesta mayor semejanza entre Octavi Fullat y El
Profesor. La obra manifiesta la preocupación de Fullat por el problema educati vo, en especial el
problema ético. Esta interpretación sacrifica el placer que produce la lectura de la obra directa, sin
embargo acepta la invitación de abordarla con tendencia al desvelamiento.
(Fuentes: Fullat, Ricouer).
9) Formación versus autoenajenación del hombre, García Peres, Ha. Dolores. A través del
sistema categorial que se construye se desea aproximarse a la esencia del concepto formación para
mostrar que ella más que ser un concepto es una condición constitut iva de ser. Ir al encuentro del
concepto formación implica, entre otras cosas: escudriñar sus entrañas para descubrir las
estructuras existenciarias depositadas por la historia, arribar a la cotidianidad y despojarlas del
sentido práctico-técnico-instrumental que las envuelve, sólo así se abrirán los horizontes de saber
que los constituye y se identificarán sus estructuras existenciarias. Con ello, palabra y hombre
ganan condiciones ontológica, el primero recuperando su sentido original y el segundo su terreno
ontológico, es decir, devienen y trascienden como ser, el primero como palabra cuyo significado es
reunión y el segundo como ser histórico que significa, no agotarse nunca en el saberse. (Fuentes:
Platón, Aristóteles, Kant, Hegel, Husserl, Heidegger, Dilthey).
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10) la investigación educativa en instituciones de educación superior, Gómez Dávila,
María AntonietiJ. Todas las Instituciones de Educación Superior se enfrentan a menudo con
obstáculos, tales como cambios administrativos, técnicos, políticos y académicos; ademásde buscar
una eficiencia en sus procesos educativos y de dar respuesta a la sociedad; por ello, la investigación
educativa es un recurso óptimo para satisfacer a las Instituciones de Educación Superior de estas
necesidades. Estando la investigación educativa en proceso de conformación, no existe una
institucionalización de ésta, ya que los tomadores de decisión no perciben, las más de las veces, los
resultados que arrojan las investigaciones educativas, lo que a su vez provoca que las instituciones
no tengan en cuenta a la Investigación Educativa. Así, resulta urgente una política educativa
sensible ante la necesidad que hoy en día tienen nuestras instituciones educativas de nivel superior
de contar con una Investigación educativa. (Fuentes: Hidalgo, J. l, Weiss).
11) Formación de sujetos y configuraciones epistémico-pedagógicas, Gómez Sol/ano,
Maree/a. El eje de la reflexión de este trabajo se centra en el análisis de la articulación entre el
discurso epistemológico y el pedagógico a la luz del problema de la formación de sujetos, uno de
cuyos ángulos es el que se sintetiza en la interrogante équé le aporta la reflexión epistemológica a
educadores y educandos en contextos institucionales y de organización vinculados tanto al
conocimiento como a otras formas del hacer social y cultural? Esta articulación es analizada a la luz
de experiencias educativas concretas que se están desarrollando en diversas instituciones de
educación superior del país y que aportan elementos significativos para ubicar algunos planos de
resolución pedagógica a partir de ciertas exigencias epistemológicas, así como a la
reconceptualización del campo de la pedagogíay su configuración teórica en un contexto que, como
el actual, son redefinidos los espacios tradicionales de formación constituyéndose nuevas fronteras
educativas y culturales. Interesa de manera particular destacar el significado que en algunas
vertientes del pensamiento social se le ha asignadoa ciertas categorías, y situar como pueden jugar
y están jugando en la formulación de propuestas y en el desarrollo de experiencias de formación en
las que la articulación entre discurso epistemológico y pedagógicose constituya en una condición de
posibilidad para pensar la relación entre formación e información, entre pensamiento y lenguajes,
entre formas de razonamiento y procesos de enseñanza aprendizaje, entre conocimiento y
conciencia, entre tradición y cambio, a fin de aportar a la construcción de lo que Peter McLaren
llama "el imaginario pedagógico democrático" y avanzar hacia una renovación pedagógica más
radical. Queda como invitación seguir trabajando al respecto, sobre todo si lo que nos interesa es
volver la mirada a los procesos en los que se teje la vida diaria de los sujetos de la educación,a fin
de enriquecer el ángulo de lectura en el que se sintetiza este entramado entre subjetividad y
racionalidad en los procesosde formación. La educación no puede sustraerse a este procesoporque
su sentido es hoy por lo que será mañana. De este compromiso no podemos ni debemos
sustraernos, pues la educación requiere imaginar, futuros y confiar en su posibilidad.
(Fuentes: Gómez Sollano, Mclaren, Zemelman).
12) Educación ambiental y consumo: una relación compleja, Gonzá/ez Gaudiano, Edgar.
El autor nos habla del desarrollo sustentable dentro de la globalización, así como de los elementosy
problemas con los que tiene relación en un mundo globalizado; por otra parte nos plantea la
problemática a la que se enfrente la educación ambiental y como parte de ella los problemas de la
educación ambiental para un desarrollo sustentable. Si se admite que los patrones de consumo
pueden ser modificados mediante procesos regulatorios, instrumentos económicos e instrumentos
sociales, tales como la educación, conviene buscar una mayor articulación de estos tres
componentes. Se requiere fortalecer los procesos de educación ambiental para el consumo
sustentable de manera paralela al mejoramiento de la distribución del ingreso, a fin de que el
incremento en el consumo no incremente los impactos ambientales. las propuestas pedagógicas
vinculadas a impulsar un consumo sustentable tienen que ser específicas y diseñadas para cada
situación particular. La educación ambiental para el consumo sustentable debe inscribirse
claramente como una vertiente de la educación ambiental, ya que comienza a generarse una
corriente que impulsa programas educativos independientes en el marco de las diversas
convenciones suscritas. De la incipiente experiencia mexicana en este tema puede inferirse que la
particular composición y distribución social del país exiQe Que las políticas orientadasa la educación
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ambiental para el consumo sustentable deben diferenciarse para alcanzar apropiadamente a los
diferentes estratos de la población (rural, urbana, indígena, etc.), así como a los productores. A
través del consumo, los mexicanos y mexicanas podemos rearticularnos como ciudadanos de un
mundo cada vez más globalizado, con nuestras características distintivas propias si bien plurales. Se
trata de reconocer la diversidad social y cultural existente y construir colectivamente propuestas de
ciudadanía para alcanzar derechos de equidad en un mundo de diferencias.
(Fuentes: Angel Maya, Bifani, Trímboli)

13) Análisis conceptual de discurso. Un inst rument o para observar la producción de
conocimientos en el campo de fa educación, Granja Castro, Josefina. Este trabajo presenta
aspectos generales del análisis conceptual de discurso como una perspectiva emergente que
permite aproximarse al análisis de los procesos de producción de conocimientos en educación. La
ponencia se desarrolla en dos partes. Inicialmente se presentan los rasgos generales del análisis
conceptual de discurso especificando el tipo de preguntas que plantea en torno a la producción de
conocimientos en educación. Una segunda parte se dedica a exponer las líneas teóricas en que se
apoya: arqueología, deconstrucción y observación de segundo orden precisando qué es lo que de
cada una retoma y cómo es posible formar un entramado apto para el análisis conceptual a partir
de ellos. Las perspectivas teóricas que se han esbozado convergen aportando vías de análisis que
hasta ahora ha podido ser trabajadas de manera complementaria: Foucault aporta elementos para
situar los procesos de producción de conocimientos desde el ángulo de las regularidades de las
unidades discursivas y el horizonte epistémico de posibilidad, Derrida desde el ángulo del
desmontaje de las estructuras de significación en que se sedimentan dichos conocimientos,
Luhmann ofrece insumos para analizar la producción de conocimientos desde el ángulo operacional,
Así mismo en el tratamiento que da Luhmann a la observación de segundo orden encontramos el
perfi l de un programa de investigación como el que pretende hacer suyo el análisis conceptual de
discurso: darle forma como un tipo de observación de segundo orden cuyo objeto es observar las
distinciones que se ponen en marcha cuando se observa la educación.
(Fuentes: Derrida, Foucualt, Granja Castro, Luhmann).
14) El archivo como impresión educativa, Jiménez García, Marco Antonio. La hipótesis
central de esta ponencia es que la escuela constituye un lugar privilegiado de reunión y educación
de los niños a fin de imprimir, consignar, registrar en su memoria los fundamentos morales, de
control y disciplinarios para garantizar un orden simbólico, para imponer un principio de realidad y
de placer y que a su vez la educación, la enseñanza, como repetición, reproducción, como
compulsión a la repetición es inseparable de la pulsión de muerte, de destrucción. Por lo anterior se
requiere introducir en el espacio escolar la simulación, la resistencia, la imitación y el olvido. La
escuela educa en contra de sí misma. se trata de un espaciamiento que niega la homogeneidad del
espacio y linealidad del tiempo; de un texto, como proceso significante general que somete el
discurso a la ley de la no-plenitud o a la no presencia del sentido y a su vez a la ley de
insaturabilidad del contexto. La teoría educativa es una herramienta, un motivo de inspiración que
permite recrear de manera diversa la realidad educativa, la cual, por supuesto, no se restringe al
ámbito de lo escolar, la mirada teórica sobre la educación no intenta oponer una verdad a la
investigación educativa, en todo caso se cuestiona sobre el conjunto de verdades que a nombre de
ésta han pretendido erigirse, implícita o explícitamente, como la única forma legítima de tratar lo
educativo. (Fuentes: Derrida, Foucault).
15) Normas y disciplinas espirituales en la escuela primaria: Producción de los sujetos
escolares, Lizárraga Portillo, Ma. del Carmen. Se pregunta qué es lo que hace ser lo que son
estos sujetos, qué es lo que hace que ellos se comporten de una manera y que sean sensibleshacia
ciertos aspectos y no a otros, o bien, qué es lo que ha permitido que puedan atender entre los
tantos focos de atención posible a unos en particular. Estas extrañezas, van unidas a una pregunta
que desde la tendencia foucaultiana es necesaria: cuáles son las condiciones de posibilidades de ese
sujeto en este preciso momento de la historia o qué es lo que podría llegar a ser. Estas técnicas
tanto las de sanación, como las de endurecimiento y las de enjuiciamento vienen a fabricar a los
sujetos escolares conforme al carácter normativo de estos espacios. Dar cuenta de ello, nos permite
repensamos y repensar la escuela situándonos como productos de tecnoloqías históricas que nos
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van moldeando ciertos modos de subjetividad. La transformación ' de los sujetos se plantea
entonces, como UJl problema estratégico gracias a prácticas de libertad que se motiven por criterios
de estilos, permitiendo efectuar por cuenta propia o con ayuda de otros, cierto número de
operaciones sobre el cuerpo y la mente con el fin de alcanzar una transformación de sí mismo.
(Fuentes: Foucault) .
16) Especializaciones funcionales e investigación reflexiva de la práctica docente, López
Calva, Martín. ¿Qué es lo que entendemos por "investigación reflexiva de la práctica docente?
¿Cuál sería la relevancia de su aportación? ¿Cómo explicitaríamos su papel dentro de la estructura
general del campo de la investigación educativa? Esto es sin duda algo que debe irse desarrollando
con mayor claridad y profundidad en posteriores trabajos si se acepta como viable y pertinente su
exploración. El objetivo de este trabajo es solamente abrir el campo de la búsqueda haciendo un
planteamiento general de toda esta posible visión integral e integradora del proceso educativo. Es
por ello que sólo se hace un breve acercamiento preliminar que puede ir planteando el camino para
indagaciones posteriores en este campo._La investigación reflexiva de la práctica docente debe
ocuparse de la deliberación para el descubrimiento y discernimiento de los valores que componen
una praxis docente personalizante. La posibilidad de diferenciación de los tipos y finalidades de
investigación educativa que aporta la visión de las "especializaciones funcionales" y la posibilidad de
integración de todas ellas desde la investigación reflexiva son en síntesis, las razones que muestran
la pertinencia de esta propuesta en nuestro contexto investigativo marcado aún por la dispersión.
(Fuentes: Avilés, Lonergan).
17) los proyectos educativos para la diversidad cultural en México: supeñicies de
inscripción, López Pérez, Alexís. Quizás uno de los ámbitos en que con más claridad se
manifiestan las relaciones entre las diversas culturas que nos conforman, es el de los proyectos
educativos ya que en ellos se dan relaciones entre movimientos que afirman particularidades, la
condición única de cada cultura, y movimientos que pretenden la homogeneización cultural. Este
trabajo se ubica en el campo de la educación básica, en el área de los proyectos educativos para
atender la diversidad cultural en México. Entre ellos los hay elaborados desde las propias
comunidades indígenas, así como aquellos que son normas nacionales para la atención de la
educación básica de las niñas y niños que habitan el territorio nacional. Se pretende sacar a la luz la
naturalización de esas relaciones de poder que, desde los proyectos educativos, guían las acciones
con las que se atiende la educación básica, en el contexto de la diversidad cultural de México, desde
1988. Aquí se presenta una visión panorámica del desarrollo teórico que se ha seguido para llegar a
la selección de los proyectos educativos estudiados, así como los resultados preliminares de la fase
de exploración de los mismos. Considerando que no existen identidades completas, acabadas, se
puede asumir que todos estos proyectos oficiales o no, legítimos o no, aceptables técnicamente o
no, demandan de nosotros responsabilidad ética y política para interpretarlos como significantes en
los que podemos descifrar antagonismos y articulaciones de elementos culturales en un permanente
juego de poder. En esas superficies de inscripción se encuentran las huellas de tensiones,
encuentros y desencuentros, fricciones, hibridaciones y conflictos entre lo "universal" y lo
"particular". Su búsqueda abre nuevos horizontes y retos a nuestra capacidad para construir
relaciones entre las culturas que nos conforman como estado nacional. (Fuentes: Buenfil B.
Foucault Laclau Puiggrós).
18) Diseño curricular para el formador de docentes en la perspectiva de ampliar su
pensar categorial, Negrete Paz, María de Lourdes._EI ámbito de la formación docente, debido
a que en el Estado de Michoacán no existen programas que coadyuven a la preparación continua y
de calidad a los formadores, considero que se pueden aprovechar los espacios educativos que
conciernen a la obtención de un grado (maestría), que es lo predominante en lo que incursionan los
docentes de las escuelas normales. Así, desde ésta óptica, se requiere que tenga (el formador de
docentes) una ampliación de su pensar en aras de que critique y cuestione los conocimientos que
debe impartir y sobre todo por la responsabilidad que tiene de enorme compromiso social al
contribuir a la formación del futuro docente. Porello, este trabajo se ha trabajado en los momentos
de Racionalidad, construcción del objeto de conocimiento, Problematización empírico y teórica;
estando pendientes de desqlosar la Viabilidad y Teorización. Éste proceso metodolÓQico muestra la
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capacidad de descomponerse en campos de observación a través de art iculaciones del razonamiento
y que por una parte considera a la metodología como un distanciamiento desde lo excluido, en
coherencia con la historización conceptual, la especificidad entendida como el proceso interno de
articulación, conllevando a una delimitación donde se definen sus campos, utilizando a las
mediaciones, interpretadas como las convergencias en lo macro y lo micro vinculando conexiones
entre la problematización empírica y teórica. En esta investigación dialéctico constructiva, la teoría
significa un descubrimiento de potencialidades que se contienen en el interior del campo de realidad
sobre la cual se desarrolla por especif icación, es decir, por medio de una profundización en el
interior de sus límites. (Fuentes: Medina Rivilla, Zemelman).
19} Currículum flexible: rasgos conceptuales desde una perspectiva antiesencialista,
Orozco Fuentes, Bertha. La noción curriculum flexible se está constituyendo como un recipiente
de significados que imprimen orientaciones a ciertas medidas de cambio en la actual coyuntura de
reformas de universidades públicas en México. Desde una perspectiva abierta no esencialista, es
posible una conceptualización más social de la flexibilidad curricular que no excluya lo económico,
pero que no se limite, ni se cierre o subordine a ello absolutamente. En este sentido la noción
tendría que abrirse a otras dimensiones de la realidad que sean incluyentes de lo social. Esta
perspectiva más abierta pone el énfasis en la historicidad y los elementos coyunturales y
contingentes que influyen en la constitución del campo del curriculum. Su carácter histórico permite
ver que toda propuesta curricular se configura como proyecto político cultural mediado por las
nuevas formas de producción y transmisión de saberes, en este proceso de transición y de cambios
de la universidad pública. El deseo e imaginario educativo podría tomar a la dimensión económica
no en un sentido esencial o unidimensional, entonces tendría que imaginar los nuevos contornos de
una economía para el desarrollo, pero con un significado diametralmente distinto al de las
economías de mercado, el desarrollo cobraría un sent ido y valor distinto si se lo concibe para el
desarrollo humano que garantice la calidad de vida de las naciones y el respecto a la dignidad
humana. En síntesis, desde una perspectiva antiesencialista entenderíamos que el valor de lo
económico para el curriculum no contiene un significado unívoco y unidireccional, por el contrario
abre un margen de opciones y retos para llenar de contenidos significativos a esa dimensión
económica a partir del conocimiento y el interés educativos de los países en vías de desarrollo.
(Fuentes: Habermas, Laclau, Orozco Fuentes, Zemelman).
20} Constitución conceptual de la educación como objeto de estudio y su impacto en la
formación de profesionales de la educación, Pontón Ramos, Claudia Beatriz. La reflexión
conceptual sobre la educación se ha efectuado históricamente desde una perspectiva pedagógica
vinculada al problema de la enseñanza y del quehacer docente, en lo que inicialmente se concibió
como formación de profesores en la escuela normal. Las diferencias entre el sector normalista y el
universitario se definen con claridad desde principios del siglo XIX. La tarea de los normalistas
consistía en difundir en el país la formación básica, de acuerdo con los programas de educación
obligatoria establecidos por el Estado. En cuanto a la universidad, su tarea se orientaba a la
formacióndel ciudadano, pero mediante la investigación y la reflexión filosófica sobre la realidad del
país. A pesar de los esfuerzos que se han desarrollado dentro del ámbito académico tanto
universitario como normalista para delimitar el campo educativo a parti r de una perspectiva
pedagógica, la educación no ha logrado delimitarse ni como campo teórico ni como campo
profesional, objeto de este trabajo. La diversidad de opciones de formación profesional dificulta la
delimitación teórica y conceptual del campo, lo que nos remite a una doble tarea: determinar las
actuales tendencias de reflexión teórica en este ámbito y definir con mayor claridad el perfil de los
profesionistas en este campo. Las propuestas curriculares en este ámbito de conocimiento deben
reconocer que el fenómeno educativo es un objeto amplio y muy complejo, por lo que es
importante que los profesionales en educación se formen con una visión cultural más amplia, en
diversasteorías educativas y sociales. (Fuentes: Díaz Barriga Ducoing Watt y HoyosMedina).
21} La investigación educativa en Sonora, Ramos salas, Juan Enrique. Este trabajo busca
documentar los antecedentes de actividad dentro de la investigación educativa en el estado de
Sonora, para contri buir a su fomento. En los últimos dos años, la investigación educativa en el
estado de Sonora ha avanzado. Hay qrupas de investiqación en instituciones de educación superior
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centros de investigación y en las escuelas de la SECo Se nota una tendencia a la especialización,
según los intereses de los líderes en torno a los que se aglutinan dichos grupos, ha crecido la
presencia de proyectos term inados, aunque persisten las propuestas y ensayosdiversos.
(Fuentes: Estévez, Latapí, Weiss).
22) Archipiélago educativo: espacios de formación del sujeto adulto, Ruiz Muños, María
Mercedes. El interés de este trabajo se centra en los significados que adquieren en el momento
actual las propuestas de los sectores populares en el campo de la educación de adultos: ¿Qué
preguntas y temas se debaten? LHacia dónde orientan su quehacer políticopedagógico frente al
discurso modernizador? La presentación de este trabajo gira en torno a dos ejes: el primero alude a
la problematización de los espacios sociales como espacios educativos y el segundo se refiere a la
noción de archipiélago educativo para dar cuenta de los múltiples espacios de formación del sujeto
adulto; incorporamos en la discusión teórica algunos referentes empíricos. El "archipiélago
educativo" se concibe como la multiplicidad de espacios en los que se constituyen los sujetos de la
educación de adultos, espacios no fijos, que son inestables, que son inacabados; espacios que se
construyen de acuerdo al tipo de movimiento que se dan a nivel de la micropolítica: en las
Comunidades de Base, en los campamentos de vivienda, en los campamentos de paz o en los
centros populares infantiles. (Fuentes: Bourdieu, Buenfil Burgos, Foucault, Lyotard).
23) Potenciación del discurso pedagógico de formadores de formadores, Saavedra R.,
Manuel S. Este trabajo se propuso construir una estrategia investigativa de desarrollo curricular,
que articulara un proceso de constitución de docentes capaz de potenciar el discurso pedagógico de
quienesforman a los formadores de educación básica. El proceso de constitución de docentes a que
se aspira implica una formación para el desempeño de una práctica profesional docente altamente
compleja, dado que reconoce la necesidad de articular distintos factores estructurales y
psicosociales sobre el sujeto como tal, y sobre las prácticas que caracterizan su profesión. Se trata
de un distanciamiento del sujeto de sus prácticas cotidianas, mediante la reflexión para definir
clases de contenidos que puedan reconocer diversas concreciones a partir de sus contenidos de
posibilidad, privilegiando el análisis intersubjetivo de los distintos momentos de la estrategia
investigativa de desarrollo curricular mencionados y sobre su vigencia y pertinencia en contextos de
realidad sociohistórica específicos. Otro procedimiento metodológico para plantear las diferentes
relacionesque implica la terorización son los dilemas de distintos ámbitos, empleando triángulos de
interactividad; mediante los cuales se recupera el ángulo epistemológico de la formación de los
profesores respecto al desarrollo de su razonamiento y apropiación de la realidad, detectando
puntos conflictivos e inseguros de la estructura de los esquemaso de aproximación de rupturas. Los
triángulos incluyen valores, creencias y sustentos teóricos para organizar el argumento explicativo y
de razonamiento de los sujetos. (Fuentes: Habermas, Popkewitz, Zemelman).
24) Panorama de la Investigación Educativa: El caso del ISCEEM, Sánchez Flores, Ma.
del Carmen. La investigación educativa es una de las tareas sustantivas que las instituciones de
educaciónsuperior tienen encomendadas. A partir de la investigación es que se nutre la docencia, la
difusión y la extensión. Para el caso del Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estadode
México (ISCEEM), los objetivos que se han determinado para esta tarea sustantiva son: Fomentar el
desarrollo de la investigación educativa que dé cuenta de las políticas institucionales y que atienda a
necesidades y problemáticas educativas. Se espera que logre aportar al conocimiento del campo
educativo mediante resultados que permitan advertir realidades, generar propuestas, orientar la
toma de decisiones y con ello incidir en la calidad de la educación en general. En este documento se
intenta mostrar un panorama general de la investigación educativa desarrollada en el ISCEEM
durante el período comprendido entre 1997 y 1998. Principalmente el ISCEEM enfrenta el reto de
determinar compromisos precisos como comunidad académica para generar cambios que logren
una formación centrada no en la búsqueda del desarrollo económico, ni tecnológico, sino más bien
para propiciar una educación para el desarrollo del ser humano, para el regreso a la consideración
del hombre como elemento principal a recuperar. Se tienen que enfrentar la posibilidad de
constituirnos en comunidad que busque e incida en el "desarrollo humano sostenible". (Fuentes:
Latapi Sarre).
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25} Cuatro corrientes de pensamiento en pedagogía, Vázquez Martínez, Francísco
Domingo. La tesis de este trabajo es que hay cuat ro corrientes fundamentales de pensamiento en
Pedagogía y que éstas están claramente definidas desde la Grecia Clásica. cada una de estas
corrientes ha ido evolucionando y modificándose de acuerdo con las circunstancias de cada
sociedad concreta. Sin embargo, llegan hasta nuestros días claramente definidos en lo esencial y de
igual manera que lo fueron hace más de dos mil años. Las corr ientes de pensamiento que se
definen son cuatro . Se pueden identifi car con los nombres del autor o de los autores que las
plantearon de manera práctica o teórica por primera vez. Así, tenemos las corrientes socrática,
platónica, jenofónt ica y protagórica. Otra forma de identi ficarlas es de acuerdo al tipo de persona
que desean forma r; de esta manera la corriente socrática corresponde a la formación de personas
sabias, la platónica a la de gobernantes, la jenofónt ico a la de trabajadoras y súbditas y la
protagórica a la de ciudadanos. Las diferentes corrientes de pensamiento en Pedagogía no son
necesariamente excluyentes entre sí. En ocasiones, lo que se considera son dos corrientes
diferentes y aparentemente antagónicas, en realidad son sólo una que se manifiesta de dos
maneras. El caso concreto es la corriente platónica o de formación de gobernantes y la corriente
jenofóntica o de formación de trabajadores y súbditos. Se comprende que no puede haber
gobernantes sin súbditos, ni vasallos sin soberanos. Así, el perfil platónico no es contrario al perfil
j enofóntico, ni viceversa; ambos se complementan. (Fuentes: Platón) .
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Reflexión Crítica.

El V CNIE es el último de los congresos de que se da en la década de los noventa,

así como el previo al enfocado a la presentación de los estados del conocimiento

relacionados con la investigación educativa en la época, lo cual permite ubicar los

cambios y las continuidades que se generaron en la década por parte de los

especialistas en la conformación de las diversas áreas temáticas. Al respecto

destaca el hecho de que en este evento se condensa un proceso importante que

fue cambiando de acuerdo con las características y condiciones particulares en las

que se ha dado cada uno de estos congresos.

Acerca de los invest igadores participantes en este campo se puede señalar

que además de tener diferentes adscripciones institucionales, se amplio de manera

importante la presencia de especialistas de diversas regiones del país y formación

profesional. Por otra parte, podemos ver la continuidad en la participación de

algunos de los participantes, los cuales, van conformando una parte importante

del campo, lo que a favorecido su permanencia y mantenimiento como un área

específica en la investigación educativa.

En general en este congreso los trabajos presentados sobre Filosofía,

Teoría y Campo de la educación tuvieron como rasgo la elaboración teórica

filosófica y conceptual para el análisis de situaciones concretas vinculadas con la

educación o su tematización como objeto de estudio.

De igual manera cabe resaltar que los trabajos presentados en ésta área

son productos de investigación, parciales o totales (parte fundamental de los
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objetivos que persigue el congreso), en los cuales la mayoría presenta la parte de

las construcciones conceptuales de sus trabajos desde diferentes perspectivas

teóricas y epistemológicas, lo que constituye un aportación importante dentro del

campo, además de una mayor participación de los especialistas en esta área en su

relación con otras que como la de investigación de la investigación han tenido,

como en este congreso, una vinculación importante con el campo que nos ocupa.

Por último, es importante señalar que no sólo hay que considerar el

incremento en las elaboraciones teórico - conceptuales hechas en los trabajos

presentados, sino que destacan ya elaboraciones por parte de varios de los

investigadores, además de que vemos un despliegue importante de elaboraciones

conceptuales tanto en el plano teórico, como metodológico para situar planos de

análisis, apropiación y construcción particulares.

Por lo antes dicho podemos considerar a este evento como momento para

la consolidación del campo temático que nos ocupa, en tanto que: se incrementa

la participación; se identifican actores que mantienen una presencia permanente

en el área; por su continuidad, líneas de interés que van emergiendo y van

tomando fuerza dentro de la misma; niveles de elaboración importantes, entre

algunas de las cuestiones que cabe destacar.
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A partir del análisis de los eventos seleccionados, se presentan a

continuación algunos elementos que brindan un panorama general del

papel que éstos tuvieron en la configuración teórico - epistemológica del

campo educativo y pedagógico en México durante la década de los

noventa, así como de algunos de los rasgos de FTyCE como ámbito

particular de conocimiento.

A pesar de que las temáticas de carácter teórico y filosófico, no

ocupan un lugar central en las instituciones de educación superior o en las

políticas educativas, podemos ver que a lo largo de la década se da un

interés creciente por este tipo de temáticas, lo que permite destacar que

el área de conocimiento aquí analizada, se ha ido conformando como un

ámbito importante en la investigación educativa que se realiza en nuestro

país y que cada día más investigadores se interesan en ella como objeto

de estudio particular, o en el tipo de producciones en las que lo

conceptual tiene un desarrollo específico y relevante para pensar

situaciones concretas vinculadas con la educación .

Si bien el número de eventos relacionados con el área muestra

un avance y crecimiento importante que hace evidente el interés por las
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temá tic as del área así como el trabajo sostenid o por algunos especialistas

en la misma, en nuestro análisis se consideraron so/amente a lgunos de los

eventos rela cionados c on el tema, lo que nos permitió ubicar elemen tos

para situar aspectos y aportaciones derivados de los eve ntos más

signifi c a tivos para la c onfigura ción del campo. De igual manera, resultan

relevantes las producciones derivadas de estos espacios de d ifusión , lo que

da c uenta del impacto que estos trab ajos han ido teniend o a partir de la

realizac ión de estos y otros eventos en los que se prese nta n, debate n y

c irculan resultados de investigación concretos, a pesar de las limita c iones

que en ocasiones se enfrentan para la publicación de los tra bajos que

forman parte de los eventos académicos.

Otro elemento a enunciar como resultado de este proceso es que

encontramos diferentes especialistas, grupos e instituciones interesados en

las temáticas relacionadas con Filosofía, Teoría y Campo de la Educ ac ión,

los cuales a lo largo de la d éc a d a se fue ron consolidando como autores

dentro de líneas específicas a través de su participación en diferentes

eve ntos, así mismo se dio el surg imiento o conformación de grupos de

invest igación preocupados por las c uestiones de carácter teórico,

episte mológico y filosó fic o en di fe rentes estados de la Republica con

elaboraciones importantes que muestran no sólo formas de apropiación

partic ulares del conocimiento acumulado, sino además elaboraciones

propias.
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Ejemplo claro d e esto son algunos grupos que se han podido situar a

lo largo de la déc ada, como es el caso de los investigadores que

participan en el Seminario Interinstituc iona l de Análisis de Discurso

Educativo, que no só lo tuvieron partic ipación en dicho seminario, sino que

rela cionado con éste , han abierto espacios dentro de los CNIE, con el

objeto de propiciar un intercambio y debate acerca de las elaboraciones

teór icas desarrolladas en sus trabajos, así como en la elaboración de los

dos Estados de Conocimiento realizados sobre el área, en el marco de los

trabajos promovidos por el COM IE. Por otro lado, se ubican aquellas

producciones de grupos e investigadores a las que no se pudo tener

acceso y que fueron p resenta d as en diversos eventos académicos, pero

que son imp ortan tes de mencionar por su importante presencia en el

desarrollo del campo, como son: el grupo de especialista de lo Escuela

Normal Superior de Michoacán que trabajan y que vienen realizando un

trabajo sostenid o y sistemático para pensar lo relación ente lo cuestión

epistemológica y lo formación de formadores, o partir de la promoción de

experiencias locales y regionales en diferentes niveles e instituciones, así

como elaboraciones y producciones propias. En este marco han rea lizado

alrededor de d iez Jornadas de educación media re lacionadas con este

problema. De igual manera encontramos investigadores de diversos países

e instituciones y campos de conocimiento interesados en la filosofía de la

ed ucación y más específicamente en la enseñanza de la filosofía paro
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niños que, sin ser una temática que ha ya ocupado un lugar central en la

década, a fina les de la misma se comienzan a desp leg ar una serie de

eventos rela cionados c on la mismo! ' .

Por otra parte un grupo de especia listas de la UPN, unidad Ajusco,

han real izado diversos eve ntos sobre el tema de la relación entre

multicultura lidad y ed ucac ión, recuperando las herramientas que la

hermenéutica analógi ca br inda para situar los alcances teóric os, ét icos y

po lític os de la misma en este c amp o de re flexión y occl ón» . Asimismo se

sitúa el importante trabajo que algunas investigaci ones relacionadas con

el campo de la enseñanza de la ciencia y las matemá ticas han llevado

acabo en la produc c ión teóric o conceptual vinculadas con esta óreo !".

En este contexto, la configuración de un campo de conocimiento

como el que nos ocupa, muestra el dinamismo que la investigación

educativa ha tenid o en la última década en nuestro país, lo cual se puede

c onstatar en su crecimiento, heterogene idad, diversidad e imbricación

desigual de campos, temas, agentes y condiciones, rasgos presentes en

Filosofía, Teoría y Campo de la Educación como un área específica de la

11 Cabe destacar el im portant e trabajo qu e Ma. Elena Madri d. de la UPN - Aj usc o, ha rea lizado so bre el tema,
así como la convocatoria abiert a recientement e por la ed itorial Novedade s Ed ucativas pa ra la real ización de
un eve nto internacional sob re es te tema. Cfr. Mad rid Montes. Maria Elena. Habilidades cognitivas en el
aula: Sil desarrollo a travé s del Programa Filosofia para Niños . Reporte de Investi gación Ap licada Conacyt
UPN, Pro yecto de Investigación 4725-H9406 : Madrid Mont es, Ma ria Elena (2001) . Juchitlan de los niños.
UPN.; así como www.noveduc.corn

" Particularment e Sa m uel Arriará n ha prom ovido este trab ajo y la real iza c i ón de eve ntos rel acio nados con el
mismo. Cfr. Arr iar an, Sarnuel y Beuchot, M. (19 99 ). Neobarroco .v multiculturalismo . Mé xic o, lla ca .;
Arria ran, Sam ue l (200 1). Mult ícuttu ralis mo y globalizaci ón. Méx ico , UI'N y Anexo-l .
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investigación y producción de conocimientos en educación, así como un

c am p o que lucha por su conformación como un ámbito con identid ad

propia.

De las temáticas que ubicamos a partir del análisis d e los eventos,

resalta el desarrollo de referentes teóri cos , epistemológic os, filosóficos y

conc ep tua les relacionados en el estudio de c uestiones que ha cen

referencia a los sujetos, la escuela, la globalizaci ón y la posmodernidad, el

sis tema educativo, la educación de adultos, el currícu lum, las políticos

educa tivas y la formación de d ocentes, así como las que apuntan a la

propia c onformac ión d el c ampo educativo y pedagógico, la producci ón

de conocimiento en el área, su g enealogía y su situación actua l entre

otras.

Por otra parte encontramos que las temáticas referidas a la filosofía

se diversifican para plantear desde temas clásicos vinc ula d os con los

horizontes abiertos por diversos pensadores, hasta a lgunos de carácter

emergente (ética y valores, enseñanza de la filosofía para niños ,

ide ntidades, usos de nuevas tecnologías, etc .). La hermenéutica deja de

ser usada como herramienta analítica para situarse como objeto de

estudio de diferentes inve stigacion es, así como el referente an alítico desde

el cua l se dan elaboraciones teóricas.

13 El importante trabajo que investigadores del DIE / CINVES TAV y la UNAM han gen erado sobre este
campo, abre una reflexión parti cu lar y enriqueced ora para ubicar los desarrollos teór icos, epistemológicos y
conceptuales en camp os concretos de lo educativo. Cfr. Anexo 4
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Las temáticas emergentes que tuvieron una presencia fueron

aquellas referidas a la educac ión ambiental e Internet. vistas no c on miras

a un futuro. sino como parte de la realidad que estamos viviendo. c omo

ele mentos necesarios para el mundo actual y c on imp ortantes refere ntes

teóricos y c onc eptua les a partir de los cuales son abordadas. desde

diferentes persp ectivas teóricas y epistem ológicas.

En cuanto a las que hacen referencia a l c a mp o de la educac ión.

vemos q ue el d ebat e sobre la c ientific idad d el mismo deja de ocu par un

lugar centra l en las preocupaciones de los investigadores y se tematiza

más desde la genealogía del c amp o y su relación c on problemas actuales

de lo educativo y la pedagogía. así como su relación c on situaciones y

nec esida des q ue se en fren tan d ía a día. ocupando por ello un lugar

importante los estudios culturales.

Algunos de los d iscursos de los investigadores están avocados a la

construcción d e los campos de conocimiento rela c ionados con la

educaci ón y por o tra p art e la teoría es vista c omo un objeto de

conocimiento particular y de estudio por parte d e los especia listas

involuc rando tanto la c uestión de sus usos y apropiaciones. así como sus

características en el área de la educación .

En cuanto a los referentes teóric o - conceptuales. pu d imos obse rvar

que hay un acercamiento a las referencias de autores la tinoa meric anos y

mexicanos. lo que muestra el desarrollo de la producción hecha por los
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especialistas de la reg ión , así como su apropiación por p art e d e agent es

concretos, y un mayor acceso a las fuentes d esd e una perspectiva crítica .

Así mismo hay una mayor referencia a d ebates d e frontera.

Esto nos deja ver que en el tiempo que nos oc upa se diero n

produccion es importan tes por parte de investiga d ores la tinos que dan

cuenta del importante trabajo que está n realizando al respecto, lo que

apunta a la ne cesidad que existe en la región d e una producción propia

en los diversos campos de conocimiento, particularmente en el educativo,

el ejemp lo más claro d e ello es la ep istemología del presente potencial de

Hugo Zemelman que es presenta d a ya como un refe rente importante y

c omo una herramienta teóric a en algunas elaborac iones de

investig a d ores de nuestro p a ís y otras regiones de Améric a Latina .

En cuanto a la parte meto d ológica y tip os de abordajes que

en contramos podemos decir que se ve una preocupación por parte de los

investigadores de no quedarse con las teorías clásicas de las que se ha

hablado mucho, sino que buscan crear construcciones propias, así como

d e generar herramien ta s que permitan una mejor comprensión de las

problemáticas educativas a ten di endo su historic idad y perspectivas

futuras.

Derivados de todos estos e lementos vemos que los especialistas

abordan los objetos de conocimiento a través d e d iferentes herramientas,

en tre las cuales des tacan la prob lematización de los objetos d e estudio , un
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acercamiento desde el análisis polític o de d isc urso o del análisis

c oncep tual de disc urso. la interpretación de carácter hermenéutic o. la

reconstrucción histórica. la genealogía y la epistem ología c omo

instrumentos uti lizados que aportan elementos teóric os y analíticos para

dar c uenta de la especificidad y complejidad de los obje tos de estudio

vinc ula d os con la investigación educativa . particularmente de Filosofía.

Teoría y Campo de la Educación.

Por otra parte entre los tipos de abordaje qu e se dieron se

encuentran aque llos de tipo reflexivo y crític o que buscan problematizar y

contextua lizar a partir del estudio de cuestiones concretas. los alcances de

la teoría en la educación; se da una tendencia dentro de las producciones

a dejar a trás las verdades absolutas. para dar paso a su cuestionamiento

desde lo particular de un fenómen o. Un asp ecto a resaltar es que los

abordajes en su mayoría dejan de lado la unidisci p linar ied ad absoluta de

los p roblemas educativos actua les. y se aproximan a ellos des de puntos de

vista mu ltidisciplinarios . interdiscip linarios o tran sdisci pl inari os. lo que da

muestra d e que los límites d isc ip lina rios c erra d os que d ificultan la

producción de conocimie ntos de lo educativo . para dar paso a una

pedagogía sin fronteras fijas o cerradas. lo que plantea nuevos desa fíos a

la pedagogía yo la ed uc ación; así como a la forma c ión de los

especia listas .
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A Manera de cierre

En lo configuraci ón d el ár ea de Filo sofía . Teoría y Campo de lo Educación.

tienen incidencia diferentes asp ectos que juegan de manera particular

paro su construc c ión c omo un ámbito particular de c onocimiento.

investiga c ión y forma c ión. Si bien codo uno de ellos (producciones.

programas académicos. institucion es y actores. eventos académicos. etc) .

cons tituyen un referente c entra l paro situar que papel han tenido en dicho

conformación. los eventos realizad os sobre tópic os relacionados con FTyCE

permiten explicar los espacios en los que se soc ia lizan . interc ambian .

reconocen. debaten . presentan y c irculan agentes y producciones

relacionados e interesados en el temo.

Un espacio significa tivo que se dio durante lo década de los noventa

lo fueron los Congresos Nocional es de Investigación Educativa (CNIE). yo

que permitieron reunir a lo comunidad de investigadores y especialistas de

lo educación paro presentar y debatir sobre los resultados a lcanzados en

materia de investigaci ón en los diversos ámbitos de conocimiento de lo

educa tivo . entre ellos el d e Filosofía . Teoría y Campo de la Educación .

Así desde 1981. año en que se realizó el I CNIE. la teoría fue vista en

su relación c on los diversas unid ades temáticos propuestas en este

espacio y no como un campo parti cular de reflex ión, investigación y

producción. Este primer congreso , c onstituyó lo base para ubicar lo
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situación que la investigación educa tiva presentaba en nuestro país ha sta

la década los se tenta . y que aunque el ár ea de FTyCE no tuvo una

presenc ia propia. sirvió c omo punto de partida p ara vinc ular a la

comunidad de investigadores e instituc ion es involucradas para hacer

ev id ente la nec esid ad e importanc ia de estos eventos y con ello dar

cuenta d e los avances y transformaciones de la inve stigación educativa y

d e sus diversas áreas de producci ón .

Más de d iez años después con la realización del II CNIE y con la

elaboración de los estados del arte d e diversos c a mpos temá tic os. se

pu ede ubicar el momento de constitución de Filoso fía. Teoría y Campo de

la Educación como un área particu lar de c onocimiento. c aracterizad a en

la época por una estructuración que mos traba las bases para su

conformación y un rec on oc imiento por parte de los especia listas. Con su

aparición. el área que nos ocupa se situó como un campo con identidad

propia en el área de la investiga ción educativa de México.

Por otra parte, en la década de los ochenta se le dio a la

producción teórico - filosófica un lugar que antes no había tenido, además

de que a partir de la investigación realizada por los especialistas se

conformaron áreas de conocimiento en las que lo teórico, lo

epistemológ ico y lo filosófico fueron punto de partida de la producción de

conocimientos, lo que favoreció asimismo la c onsti tución de grupos y la

organizac ión de eventos relacionados c on la temá tica . Pod emos resal tar
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de igual manera que en las instituciones públicas fue donde se d io el

mayor número de eventos; la can tidad y diversidad de investiga ciones y

producciones se incr ementó , además de que hubo una mayor demanda

en los estud ios de posgrado y por lo tanto un crecimien to de instituciones

que ofrecía este nive l en el campo de la educación, siendo estos espacios

pilares importan te dentro de la fo rmación de investigadores en nuestro

país. Tod os estos procesos, aunado a la creación del Consejo Mexicano de

Investig a ción Educativa (COMIE), como iniciativa promovida en el marco

del 1I CNIE. jugaron para promover inicia tivas tend ien tes a favorecer la

investigación educativa y la producción de conocimientos en nuestro país,

aun en el marco de las precarias condiciones que las políticas de ajuste

han generado en todos los ámbitos de la vida social. cultural y educativa

de nuestro país .

En el 2003 se hizo la presentación de los estados de conocimiento de

la década de los noventa por parte de los grupos de investigadores que

venían tra baja nd o a l respecto en el marco d e los CNIE. en donde Filosof ía ,

Teoría y Campo de la Ed uc ac ión se presentó como una de las área

temóticas del congreso para dar cuento de su configuración como un

ámbito particu lar de conocimiento de 1992 a l 2002, des tacando el proceso

de consolidación que se registra en el periodo y como un campo con

característícas propias.
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Así. el papel que los eventos han ten id o en este p roceso se

constituye ron un referente importante paro pensar los espacios en los que

Filosofía . Teoría y Ca mpo d e lo Educaci ón ha jugado como refe rente poro

c onvoc ar . presentar. debatir y abrir líneas de re flexión específic o entre los

espec ia listas sobre el temo. Asimismo p ermiten hacer visibles segmentos

concretos de lo realidad o partir de las elaboraciones teórico - filosóficas

ge nerados por los inve stigadores. y obren posibilidad es p aro gen erar

condiciones p oro su conformación. yo que obren p ersp ec tivas paro que

diferentes agentes par tic ipen en lo difusión . interc a mb io. a propia c ión.

rec onocimiento y social izac ión de los elaboraciones que o partir de sus

investiga cion es los especialistas han generado en un periodo particular.

Particul armente en los noventa se d io. tal como lo he mos ubic a do en

este trabajo. un c reci miento en cuanto 01número de eventos real izados

refere ntes 01 c ampo. así como un aumento importa nte de aque llos de

carácter genérico aunque los subordinados siguieron ocupando un lugar

relevante en lo estructuración del mismo. otro rasgo que se ubic o en el

periodo es el relevan te trabajo que los instituciones d e enseñanza superior

de carácter públic o realizaron . lo que se expreso asim ismo en lo amplio

convocatorio que tuvieron paro organizar actividades académicas

relacionadas c on FTyCE. sob re todo los del DF. lo que muestro aún uno

ce ntra lización de lo s grupos de trabajo y los produccio nes en esto á rea de

co nocimiento. sin d ejar de lo d o lo sobresaliente partici pación que se
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registra en a lgunos estados de la República, como es el caso de Veracruz,

Mic hoacán, San Luis Pot osí, entre otros.

Uno de los mayores problemas que se en frentó, fue la escasa

producción que deriva de los eventos, o la poca d ifusión que éstas tienen ,

ya que no siempre se editan los materiales correspondientes o tardan en

ser edita das las memorias de los mismo , lo que lim itó un poc o el acceso a

documentos importa ntes partic ularmente de un público amplio. Así mismo

constituyó una c ierta limitac ión para nuestro trabajo, en tanto que no fue

posible acceder a algunos d e los tra b ajos presentados en algunos de los

eventos loc a liza d os sobre Filosofía, Teor ía y Campo de la Educ a ción .

Por o tra p arte, un p unto que ocupó nuestra aten ci ón fue el

relacio nado con los temas a bordados en los eventos y en los que lo

te óric o, lo filosófic o, lo ep istemo lógico y lo d isc ip lina ría c onstituyen un

referente signific a tivo para dar cuenta de procesos particulares de la

realid ad. Entre ellos, desta ca el importante ejerc icio de construcción

conceptual que los investigadores d esplegaron para pensar cuestiones

educativas concretas, así como el tipo de apropiaciones que hicieron de

la teoría, de las elaboraciones particulares realizadas, o de los eleme ntos

d e carácter filosóf ic o propuestos, lo que ha tenido una incid encia

partic ular en las diversas disc iplinas y c ampos de cono c imiento, en los

agentes involucrados, en la producción de conocimientos y propuestas
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educativas en las que algunos de ellos se enc uentra n partic ipando o

promoviendo .

En esta rela ci ón se abren nuevos horizontes, ya que no sólo se

trabajaron las líneas ya establecidas, sino que se d ieron nueva s o d iferentes

a partir de necesidades específicas, qu e exp resa n las necesidades e

intereses d e los involucrados fren te a las tra nsforma c iones de la época, así

c omo los di ferentes usos de lo teoría para entender y enfrentar la rea lidad,

y con e llo aplicar los conocimientos a la práctica desde d iferentes á mbitos

de intervención y ref lexión .

Esto si consideramos que particularmente en los noventas, la

investigación educativa en nuestro país adquiri ó nue vas características, ya

que se despliega un d inamismo, crecimiento y diversificación importantes

en lo cual se ha n estructurado difere ntes líneas temátic as de interés, tanto

para los especialistas como para otros agentes vinc ula dos con la

educación . Así mismo se generaron produc cion es relevantes qu e muestran

tanto un tra bajo sostenido por pa rte de los inve stiga d ore s, como plan os de

elaboración teórico - conc ep tual significativos por parte d e los

especia listas relacionados con temáti c as clás icas y emergentes.

Ta nto los investigadores que participan en los eventos, como el

público asisten te, bu sc aron generar y abrir debates y líneas de re flexión

sobre las distintas posturas teóricas y las elaboracion es hechas a l respecto

por los especialistas a partir de sus proyectos, mismo que se ve n reflejados
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en el inte rés por parte de lo s especia listas interesados en aproximarse a la

temática. a las elaboraciones o propuestas d e los mismos y de los agentes

involucrad os en las prácticas e instituciones educativas . De igual manera.

la participación en estos espacios. crea condiciones para interp elar y/o

retroal imentar a los pares. así como para vinc ular a agentes d ive rsos.

Con todo esto. podemos decir que la realización bianual de los

Congresos Nacionales de Investigación Educativa ha sido la pauta para

dar a c onoc er. exponer y poner a disc usión los tra b ajos d e investigación

que se vienen realizando en nuestro país de manera sistemática y

continua. así mismo . han creado c ondic iones favorables para la

c onforma c ión d e lo s distintos grupos de trabajo interesados en las diversas

temáticas . así como para la elaboración y d ifusión de tex tos relacionados

con cada una de ellas. por lo que se han constituido en espacios

imp ortantes. Por otra parte han sido una guía para los nuevos debates.

temáticas y p un tos de encuentro en torno a los d istintos ámbito s de la

inves tigación educativa y en especial del camp o que nos ocupa.

Así. los congresos han ido abriendo espacios para que

investiga d ores. grupos. instituciones se vayan agrupando entorno a c iertos

ejes temáticos y c a mp os de conocimien to. dentro de las orientaciones de

investigac ión y forma c ión que ar ticulan las preocupaciones y

producciones más importantes de los especialistas en nuestro país. y

partic ularmente aquellas rela cionadas con el área de Filosofía. Teoría y
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Campo d e la Educación , c omo un á mbito partic ular de reflexión,

produc c ión e intervenc ión.

Los eventos al ser c onsid erados como espac ios de intercambio,

soc ialización e inter locución , juegan como condic ión d e pos ib ilid a d para

la c onfo rmación d e l c a mpo y la presen cia de a gentes especia lizados e

interesad os en la temá tica y que, a p artir del inte rcambio, abren la

posibilidad para reconoc er opciones y recrear los c am pos en su relac ión

con problemáticas concretas, tan to de investig a c ión como de

intervención .

Estos espacios propiciaron la partic ip ación interinstituc iona l p or parte

de los inves tiga dores, d io pistas y dejo ve r huella d e distintos grup os,

actores y temáticas que se están trabaja ndo en nuestro país en e l c a mpo

de la investigación educativa, con las implicaciones que este proceso tuvo

y sigue teniendo para el área temática Filosofía, Teoría y Campo de la

Educación .

Todo esto nos d eja ve r el carácter potencia l de los eventos

académicos como espacios de interpelación e interlocuc ión pues no sólo

nos presentan las situaciones arriba mencionados, sino q ue a d emás d an

pie para la generación de nuevos escenarios.

Por último, sería importante preguntarnos ¿c uá les son las

perspectivas de Filosof ía, Teoría y Campo d e la Educación como un á rea

particular de c ono c imien to? Y ¿qué pap el pued en jugar los even tos
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académicos para su for ta lecimiento. expansión. diversificación y

reconocimiento? Estas preguntas adquieren relevancia en el marco del

proceso que este ámbito ha seguido en nuestro país hasta el momento.

sobre to do porque en la década de los noventa éste tuvo un momento de

consolidación significativa que muestra signos de un desarrollo potencial

importan te. can las limitaciones que tiene al conside rarse un campo

relevante en el quehacer de los educadores.

Por e llo resulta importante ubic ar q ue elementos pueden fa vorecer

su continuidad y afianzamiento en la próxima década y ¿qué papel

estamos jugando y podemos jugar los pedagogos para que la teoría. la

epistemología y la filosofía no se pierdan y. por el contrario. se

enriquezcan? Sobre todo si consideramos que el primer momento que vivió

el área. se caracterizó por una autonomía y reconocimientos relativos. Y un

nivel de estructuración precario, sin embargo en la década estudiada

estas tendencias se modifican, creándose condiciones para una nueva

configuración de Filosofía . Teoría y Campo de la Educ a c ión tendiente a su

consolidación como un ámbito con identidad propia.

En este proceso los eventos ha n jugado y pueden seguir jugando

como parte de las condiciones (sim bólic as y materia les) para que este

trabajo haya sido pos ib le. Por e llo hemos desta c a do la imp ort anc ia que los

Congresos Nacionales de Investig a c ión Educa tiva (CNIE). convocados por

el Consejo Mexicano de Investig a c ión Educativa (COMIE). tuvieron para la
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consolidac ión de la investiga ci ón ed ucativa en Méx ico, particularme nte

para el área que nos oc upa.

Sin embargo, no debe perderse de vista la diversidad,

he terogeneidad y dinamismo que muestra Filoso fía, Teoría y Campo de la

Educac ión durante la década de los noventa , constituye una base

importante poro ubicar sus perspectivas y el papel que puede ten er en la

producción d e conoc imientos sobre lo educativo.

Esperamos con este trabajo haber c ontrib uido a la comp rensión de

este proc eso y sumar esfuerzos en el quehacer que investig a dores y

estud ian tes están haciendo para dar continuidad a la conformación de

Filosofía, teoría y Campo de la Educa c ión como un ámbito particular de

conocimiento , producción y formación en nuestro p aís.

Reitero mi a g ra d ec imiento al apoyo brindado por la UNAM a través

del Programa de Becas para Tesis de Licenciatura en Proyectos de

Investiga ci ón (PROBETEL) para que la realización de este trabajo haya sido

posib le.
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Configuración de los campos temáticos del
I congreso Nacional de Investigación Educativa

Nombre
del
campo
temático

Equipo IApartados
responsable

Ideas y/o fuentes Conclusiones

El enfoque funcionalista de los prob lemas
educativos se generalizó entr e investigadores
ded icados al tema . La teoría funcionalista
presidio, por lo tanto, la mayor parte de las
investi gaciones pedagógicas reali zadas en
instituciones púb licas y privadas. Su aplicación
estuvo regida en casi todos los casos por la
consid eración de la innecesid ad e inut ilidad de
realizar nuevos desarr ollo teóric os, o bien la
crítica a los conceptos, modelos y tecnolog ías
que se aplicaban desde el punto de vista
ideo lógico, polít ico y pedagóg ico .
Dos fueron los tem as de mayos interés de
pedagogos: los problemas de la
disfuncional idad del sistema de educac ión y la
cuest ión de la e ficiencia de los procesos
educacionales . La mayor parte de la

En este apa rtado se va a trabajar aquello s
trab ajos que analicen la dim ensión
educat iva de los procesos o fenómenos
soc iales, las inves tigaciones sobre
educación que destaqu en su impacto sobre
la sociedad y las que investiguen
prop iamente el vínculo entre educació n y

y Isociedad . Todo esto dividido en dos
grand es grupos:
1.investigaciones conceptu ales sobre los
problemas teórico metodológicos de la
relaciónentre educac ión y soc iedad.
2.investigaciones concretas sobre:
-rela ciones entre procesos educativos y
estructura económ ica del país
-rc lacioncs entre procesos educativos y
clases sociales

*Las investigaciones
educativas refe ridas
alas re lacio nes entre
educación y
soc iedad. Aspec tos
teóricos y
metodol ógicos.

de I"Educación
estru ctura
económica: marc o
teórico y estado del
arte de la
investigación en
México.
*Inves tigació n sobre
procesos educa tivos

Iy estruc turas de

Carlos
Marquis
(coo rd.)
Adriana
Puiggrós
Victor Manu el
Gómez
Marí a
Ibarrola
Eduardo
Weiss.

Educac ión
y socie dad.
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investigaciones se orienta ron hacia la
realizac ión de estud ios descript ivos, de tipo
cuantitativ o, de aspectos particulares de
aquellos fenómen os.
A la par de la reducción del espacio de trabajo
del inves tigador, se observa un pau latino
abandono del campo de la teoría peda gógica,
particularm ente en el tema de educ ación y
soc iedad.
Las instituciones dedic adas a la investigación
educativa, o bien aquellas que requieren de este
tipo de actividad en forma complementaría a su
finalidad específica , tiend en generalme nte a
est imular la investigación susceptible de ser
inmediatam ente apli cada y que proporcione
resultad os que puedan ser inmediatamente
difundidos.
En el plano del sistema educa tivo nacional y dI
país en su conj uro, la falta de reflexión teórica
sobre el tema educació n y sociedad signific a un
abandono de l aná lisis de las características que
tomará la representac ión soc ial.
Por otra parte la visión sobre las re laciones
entre lo educat ivo y la estructura de clases que
proponen las diferentes investigaciones. permit e
concluir que , en últim a instancia, la mayor ía de
ellas ha puesto en ev idenc ia el papel de lo
educat ivo en la consolidac ión.
Las di ferencia s en el enfoque tcorico-
metodol ógico, s in embargo, determinan
di fcrcncia s notable s en cl grado de
conocimiento sobre los mecanismo s y procesos
sociales a partir de los cuales de realiza esta
consolidació n, y esto últ imo es fundamenta l, ya

relac iones entre procesos educativos y
estructu ras de autoridad e instituciones de
poder político
-relaciones entre procesos educati vos y

en I dist intas instancias cultura les.

clases: reflexiones
sobre su aportación
al conocimiento de
problemática
socioeducativa
México .
*Las investigaciones
sobre las relaciones
entr e proce sos
educ ativos y
estructuras de
autoridad e
inst ituciones de
poder polític o en la
década de los
setenta.
*Histor ia de la
investigación (este
apartado es tá
incluido en el vol. ll ,
este apart ado
inic ialmente iba a
ser incluido en el
apartado de
educ ación y
política).
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Nombre
del
campo
temático
Formación
de
trabajadores
para la
educac ión.

Equipo
responsable

Javier Olmedo
(coo rd.)
Ma . Elena
Sánchez Soza
(coord.)

Apartados

*desarr ollo del
trabajo de la
comisión
*la práct ica
educativa y los
trabajadores de la
educac ión
" la investigación en
relación a la teoría
"conclusiones

Ideas y/o fuentes

Para el abordaje de la tarea de este campo,
se de limito ls problemática de l mismo, la
cual quedo como el conj uto de
investigac iones en torno a los procesos de
form ación de la fuerza de trabajo que
desarroll a su práctica en el te rreno de esta
actividad social especializada que es la
educ ac ión.
Aquí se entiende por invest igac ión los
procesos en donde se recupera n y ensaya n
teorías y ex perienc ias de la práctic a
educ ativa con el fin de transformarl a. Se
trata pues, de procesos sociales en donde
no so lo la práct ica sino tam bién la prop ia
teoría es sujeta a aná lisís más o menos
riguroso .
En la definic ión de la problem ática se
habla de "personal" para la educación, a
qu ienes se qui so denominar con el término
más preciso de tra bajadores, dent ro de esta
concepción se entienden las siguientes
catego rías:
-trabajadores cuya funció n básica, radicaba
en la producción, reproducción y difus ión
del conoc imiento y en la orga nización y

que solo media nte un conoc un lento preciso y
completo de su naturalcza se podrá incidir en la
transforma ción de estos mecan ismos y procesos
en facto res de cam bio soc ial.

Conclusiones

Hablar de formación de trabajadores para la
educac ión, es hablar de un proceso de cambi o
en la práctica de los mism os, práctica que a su
vez está determinando y es determin ada por una
estructura de pensamiento; de ahí se deriva que
dos sean los ejes centra les que de ben
considerarse: como se confi gura el pensamiento
de los profesores (trabajadores) y como se
conforma su práctica.
La práctica de la formació n de trabaj adores en
el periodo analizado, es tá dirigida
fundamentalme nte a docentes, siendo muy
escasas las actividades de form ación en los
otros sec tores implicados en este campo y nulas
en los otros .
El ritmo de avances entre la práctic a y la
invest igación aparece altam ente desnivelado, se
dice que una prác tica muy rica a veces origina
una magra teoría y escasas inves tigac iones .
Los suje tos que está n frent e a estos programa s,
están destin ados priorit ar iamente al logro de
determ inadas metas, cuya significc ión es
comprensible a la luz de las políti cas
institucionales y solo en seg undo térm ino en un
sentido académi co. Esto pudiera explicar el Que,
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Eva luació n IGabriel *Punto de vist a, ILa eva luació n se ve como tarea ISe vio que el co njunto de la prác tica educativa,

Nombre
del
campo
temático

Equipo
respon sable

Apartados

desa rro llo educativo.
-d irectivos cuya func ión básica la
const ituye la ges tión acadé mico-
administra t iva
-técn icos de apoyo directamente
relacionados al proceso acadé mico
-trabaj adores de apoyo relac ionado s
indirectamente al proceso académico .
Se abocaron al estudio y aná lisis de las
investigaciones y procesos refere ntes a la
formac ión de docentes e invest igadores .

Idea s y/o fuentes

de las escasas invest igaciones la mayoría están
des tinadas a mejorar técn icamente la eficac ia
del sistema .
Podríamos enco ntrar en nuestro país dos
grandes cor rientes , en torno a las cua les se
pud ieran ag lutinar las experienc ias de
formación:
*aquellas que hacen énfas is en la ca pac itación
*Ias que hacen énfasis en la formac ión integ ra \.
En cuanto a los 'énfasis' que caracte rizan a los
programas se pueden descubri r las siguientes
modal idades:
-tecn ificac ión de la práctica docente indiv idua l
-tecnificac ión de la práctica docente
co ntext uada en transformaciones curr iculares
-problem atización de la práct ica doce nte
ind ividua l
-pro blamatizac ión de la prác tica docente en el
co ntexto de l proyecto curricular.
En menor grado de ause nc ia, pero co n una
insistenc ia nada significa tiva respecto de su
importanc ia, exis ten investigaciones sob re la
formación de quienes rea lizan teras de
pro moc ión rur a l, extensio nistas, promotores de
serv icio soc ial. etc.
De igual forma, son muy esca sas las referencias
a la formac ión de los respo nsables de la
co nducción política y técnica de este sector.

Co ncl usiones
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extrao rd inaria, en el sentido de pedir ' presenta dos sesgos bien marcad os, uno en
tiempo extra , esfuerzo espec ial. De hecho cuanto al poder de decisión y otro en cuanto a
la mayoría de los casos la eva luac ión es los criteri os co n los que se eva lúa. El sesg o en
trabajo de es pec ialistas y necesita recur sos las relaciones de poder hace que el gruesos de
adic iona les. Las eva luac iones tambi én se los recur sos y los estudios de eva luac ión se
caracter izan por la dispos ic ión al cambio concentren en las grandes dependen cias del
que manifi esta qui en decide hacer las. Una sector púb lico. El sesgo en los criterios aparece
eva luac ión no se comprende si no hay un al ver la prepond eranci a de est ándares para
propósito de cambio, conectado a lo juzgar la calid ad del trab ajo educativo tratand o
anterior tambi én podemos decir que las de profundizar en la natur a leza y las
evaluaciones so n siempre momentos implicacion es de ese dobl e sesgo en la práctic a

y Iposteriores a una acción que se busca educativa, se formulan ciertas interrogantes .
de can al izar , diri gir. Sin acción previa la ¿a quien compete la función evaluativa?, esta

evaluac ión carecería de objeto . propone realmente e l có mo equilíbrar la tarea
Para hacer un aná lisis sis tém ico de las evaluativa, actu alm ente sesg ada hacia la
investigaciones eva luativas se s iguieron evaluación burocrátic a. Es obv io que al
dos perspectivas. Estas perm iten construi r descartar en la prácti ca la evaluación en la que
los apartados en loa que se colocaron las los actores principales so n los inmediatamente
eva luac iones y a partir de las cuales se involu crados en el trabaj o educativo, la
organizó el anális is. evaluación la evaluación de la ca lidad tiene que
El primer eje o perspectiv a cons idera las ser e lla misma deficiente. No se puede igno rar
evaluaciones desde el punt o de vista del la natur a leza individual y social aún, esta
poder: quien las origina, qui en las paga , práctica evaluativa sesgada co rresponde a un
quien las controla inde pendientemente del proceso de enseñan za - aprend izaje tamb ién
grupo o institució n que las diseñe y/o sesgado que desapro vecha los momentos
ejecute. Esta perspectiv a coincide con la motivacionales e integ rado res propios del
característic a de los es tud ios de eva luación entorn o del a lumno: lo que este es y sabe, lo
que los asocia a una disposic ión o que desea y necesita, lo que el grupo pide.
propósito de cambio. En este sentido la ¿qué hay que evaluar" , de los estud ios
evaluación presupone poder, sin poder la reseñ ados queda claro qu e el criterio más usado
evaluación es un eje rc icio especulativo. para evaluar la ca lidad educa tiva, es e l
La otra perspectiva o eje que ayuda a rend imient o acadé mico; pero aunque esto sea lo
enmarcar y a hacer e l análisis destaca una que se m ida en las eva luaciones forma les, e l
tend encia evo lutiva en los estudios de verdadero crit er io para ju zgar la ca lidad del

lo
los
de

supuestos,
metodología
• Distr ibuc ión de los
estudios por
orígenes y etap a
evolutiva
'Descrip ción
sistemática de
estudios y
proyectos
evaluació n
*Análisis
preguntas
discusión
*Bibliografía

laICá mara
y (coord .)

Juan Manuel
Andazz ola
Carmen
Carrión
Carranza
Ricardo
Mercado de l
Co llado

de
ca lidad
cob ertura
de la
educación
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evolución y señala por simplicidad y
conveniencia tres etapas en el desarrollo:
-la primera en la que la calidad equivale
simplemente a cobertura
-la segunda en la que calidad equivale al
logro del estándar aceptado
- y la tercera en la que además del
estándar, para juzgar la calidad se emplean
componentes situacionales de quienes se
ven involucrados en el proceso . La
progresión revela una tendencia hacia la
apropiación del acto evolutivo por quienes
son objeto de la evaluación misma ,
mientras que en el extremo opuesto la
evaluación es completamente externa a los
interesados.

servicio tiene que ser otro.
¿cómo se debe medir la calidad?, aquí se hace
referencia solamente a la evaluación de
objetivos de aprendizaje como criterio de
calidad educativa, habiendo dicho
anteriormente que no pueda ser el único criterio.
y por último ¿cuál debe ser el criterio para
definir cobertura?

Nombre
del
campo
temático

Equipo
responsable

Apartados Ideas y/o fuentes Conclusiones

En las prioridades fijadas por diferentes
especialistas se pueden fijar dos niveles
diferentes de análisis; el primero relativo a
prioridades planteadas en general, el segundo,
en cuanto a prioridades que inc luyan referencias
importantes a la cuestión de enseiianza
aprendizaje .
Las prioridades fijadas en dife rentes
documentos de investigadores educativos, han
sido , han sido sintetizadas en ocho rubros
centrales:

a) distribución justa de los beneficios
sociales

El ámbito de esta comisión está de limitado
por los componentes del proceso de

laIenseñanza - aprendizaje, sus elementos,
del variables que lo afectan, modalidades que

la adopta y que pueden ser identificados
dentro del sistema formal . En este sentido,
interesan todas aquellas investigaciones
que contribuyan al entendimiento y/o la
mejoría, de la validez, calidad, eficiencia y
eficacia de los procesos de enseñanza 

aprendizaje, particularmente en el salón de
clases, yen el nivel micro social cuando se
toquen aspectos relevantes al proceso

*Panorámica de la
investigación
*Análisis de
capacidad y
proceso de
investigación
educativa en el área
del proceso de
enseñanza -
aprendizaje
*Prioridades,
relevancia e impacto
de la investigación

Jorge
Bartolucci
(coord .)

Proceso
enseñanza
aprendizaje

232



enseñanza
aprendizaje.

educativa en el área Imismo así como a sus resultados.
del proceso Los componentes pueden referirse a la

- 'enseñanza y/o aprendizaje, o bien a los
procesos de interacción observables entre
ambos . Si bien el proceso enseñanza -
aprendizaje constituye una unidad
indisolub le, por lo general las
investigaciones que se realizan dentro del
campo acentúan su enfoque hacia alguno
de los elementos en particular, sin
menoscabo de aquellas que centran su
objeto en la interacción de los
componentes.
Las variable aluden por ejemplo: al
profesorado, al alumnado, los escenarios,
los materiales, los modelos didácticos, etc .
Por modalidades, se entiende la resultante
de los casos particulares en la enseñanza y
el aprendizaje por el interjuego que en ellas
intervienen.
En cuanto a las dimensiones a considerar
podríamos distinguir dos niveles. El nivel
macro social dada su dimensión global
considerando el contexto amplio que
implica. Un segundo nivel -micro social
apunta a una dimensión intrapersonal, más
bien particular del alumno y es más
cercano al que hacer diario del psicólogo,
del pedagogo y del educador.
De esta manera, el considerar niveles
macro y micro sociales permite también el
tomar en cuanta diferencias de índole
metodológica y técnica, tanto en la
investigación como en la manera de

b) contribución al desarrollo económico
e) contribución al mejoramiento del

ambiente cultural
d) suficiencia de los servicios
e) fomento del aprendizaje y desarrollo

intelectual
f) contribución a la integración

sociopolítica
g) adecuada administración de recursos
h) adecuada investigación y planeaci ón.

Cinco de los ocho tópicos hacen referencia a los
fines sociales de la educación; y son entendidas
en el plano de incrementar el conocimiento en
torno a la relación educación - sociedad, para
verificar en que medidas se cumplen ciertos
fines socialmente deseables y a su vez, hasta
que punto pueden implementarse
modificaciones favorables en este sentido,
obviamente encuadradas en las determinaciones
sociales estructurales que condicionan la
educación.
Las últimas dos áreas de prioridad planteadas se
refieren más bien a la racional reacción interna
del sistema, o sea a investigaciones en la
búsqueda de una planeación más precisa y
eficaz y de una adecuación lograda en la
distribución de recursos.
El restante espacio de prioridades, está
relacionado al aprendizaje. De este modo se
pone el acento en la necesidad de planificar,
promover y evaluar los aprendizajes, con el
consiguiente aumento de la capacidad
intelectual implicada en un proceso de estas
características.
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Nombre
del
campo
temático
Educación
informal
no formal

Equipo
responsable

Félix Cadena
y I(coord.)

Jorge Martínez
(coord.)

Apartados

*Panorámica de la
investigación
educativa sobre
educación no formal
*Capacidad
instalada
*lmpactos y usos
"Prioridades

abordar y tratar los problemas que se
generan en el ámbito de la enseñanza
aprendizaje.

Ideas y/o fuentes

Esta comisión se dividió de dos partes: una
que quedo encargada de desarrollar el
trabajo sobre el tema de educación no
formal, y el que elaboró los documentos
referentes a educación informal.
Una primera limitante fue que la
investigaciones sobre educación no formal,
es un fenómeno relativamente reciente y

La forma en que está expresada esta área hace
pensar más bien en que se atiende que existan
aprendizajes, eventualmente mejores
aprendizajes. Pero no denota referencia al
concepto de aprendizaje, a la necesidad de
investigarlo y trabajarlo teóricamente. Esto
lleva a pensar que la necesidad de hacer
funcional a la educación a nivel práctico lleva a
vec es a un abandono de la problemática teórica
implicada. No es extraño que las
investigaciones a nivel básico sean a menudo
desfavorecidas, como algunos investigadores
expresaron el comisión.
Con esto se puede ver que la educación como
práctica tiende automáticamente a desatender a
las ciencias básicas que la explican (psicología,
antropología, etc .) . Esto contribuye a mantener
el desequilibrio entre ciencias básicas
"desplegadas" del objeto educativo, e
investigaci ón empírica carente de rigor y marco
teórico.

Conclusiones

Además de lo señalado anteriormente, de la
poca investigación sobre esta área y debido a
que el primer apartado sobre educación no
formal está incompleto en varios puntos no se
pueden sacar conclusiones específicas de el
mismo.
Por otra parte se vio que no existe propiamente
un tratado sobre aprendizaje incidental en
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*Panorámica de la
investigación sobre
educación informal
*Proceso de
socialización
*Efecto de los
contenidos no
didácticos de los
medios de
comunicación
social.

por lo tanto representa un campo poco
explorado y con mucho por avanzar.
La educac ión entendida como transmisión
de la ideología dominante no puede
entenderse como práctica social neutra, ni
tampoco dejar de admitir que responde a
las condic iones y determinaciones sociales
que le define la sociedad , en un cierto
momento histórico.
En una sociedad dividida en clases
sociales, la educación en general, y en
particular la educación no formal no puede
ser desinteresada, ni neutra, por lo que
cada proyecto esta inscrito en una u otra
estrategia de clases. Responde desde su
posición de clase a las condiciones
concretas que se expresan en tal o cual
coyuntura. La educación promovida por la
clase dominante, se le considera como
alienadora e integradora y, a este tipo de
educación se contrapone la educación
popular, liberadora y crítica.
En donde la educación integradora y la
educación popular se abordaron como una
relación necesaria, pero a la vez opuesta,
con el objeto de poder captar sus
movimientos y matices , sin negar sus
respectivas esencias fundamentales. y es
dentro de esta caracterización se ubica la
temática de la educación no formal, y por
lo tanto de sus investigaciones en lo
específico, como única garantía para no
perdemos en el laberinto que implicaría su
tratam iento abstracto , tecnicista y no

México .
Así mismo casi todos los estudios presentan una
de dos perspectivas: o una visión etnológica
fundamentalmente descriptiva de aspectos del
aprendizaje incidental o bien una contraposic ión
con el aprendizaje en las escuelas formales.
Incluso cuando algunos estudios apuntan el
papel domesticados de la socialización, no
profundizan mayormente en el proceso, las
causas, y las implicaciones de este fenómeno .
Sobre todo no indican los intersticios de
aprendizaje hacia una transformac ión de la
sociedad que definitivamente existen , ni señalan
la posibilidad de aprovechar estos intersticios
para coadyuvar al impulso de una pedagogía
liberadora.
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ligado a un proyecto social de referencia.
La educación no formal es un término
convencionalmente utilizado para referirse
a las experiencias educativas en las que es
posible identificar las siguientes
características :
*son internacionales
*no incorporan a sus usuario al sistema
educativo nacional, puesto que no
conceden certificados, títulos o grados
validados por las autoridades nacionales de
educación
*no delimita grados o niveles educativos
jerárquicos que condicionen el ingreso de
los usuarios
*hay una distinción de roles que delimita a
educandos y educadores, si bien el
educador no necesita acreditar su
preparación para desempeñarse como tal.
Todo hombre adquiere conocimientos que
modifican actitudes y valores, desarrolla
habilidades en su interacción con el medio
ambiente fisico y social; a través de su
familia, en el trabajo, en el juego, en el
ocio, etc .
También es claro que esta parte del
aprendizaje de una persona representa el
mayor porcentaje de sus transformaciones
aún las de alguien altamente escolarizado.
Sin embargo, al pensar en este ámbito de
transformación personal y social, muchos
estudiosos utilizan el término "educac ión
informal", "Informal" semánticamente,
indica relación a la falta de "forma",
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Nombre
del
campo
temático
Desarrollo
curricular

Equipo
responsable

Victor
Arredondo
(coord.)

Apartados

*Panorámica de la
investigación sobre
desarrollo curricular
*Algunas tendencias
predominantes y
características de la
investigación sobre
desarrollo curricular
*Análisis de la
capacidad de la
investigación
educativa sobre
desarrollo curricular
*Prioridades y
recomendaciones
para la investigación
en desarrollo
curricular
*Anexo 1
*Anexo II
*Anexo III

taxonomicamente, parecería implicar,
también, un lugar inferior en la esca la del
aprendizaje.
Llamando "educación informal" a lo
asistémico, no planificado oficialmente ni
controlado explícitamente.

Ideas y/o fuentes

Se considera al desarrollo curricular como
un proceso dinámico, continuo,
participativo y técnico en el que:
a) se analizan las características,
condiciones y necesidades de contexto
social , político y económico del contexto
educativo, del educando y de los recursos
disponibles y requeridos (análisis previo)
b) se especifican los fines y objetivos
educacionales, en base al análisis previo,
se diseñan los medios (contenidos y
procedimientos) y se asignan los recursos
humanos, materiales, informativos,
financieros, temporales y organizativos con
la idea de lograr dichos fines (diseño
curricular)
e) se ponen en práctica los procedimientos
diseñados (aplicación curricular); y
d) se evalúa la relación que guardan los
fines, objetivos, medios y procedimientos
entre si y con respecto a las características

Conclusiones

Primeramente se entiende que el desarrollo
curricular como una tarea sumamente compleja
e importante, prueba de ello es que de la
pano rámica se desprenden varios asuntos que
deben tratarse con mayor profundidad por los
especialistas. Dicha problemática debe revisarse
a la luz de las necesidades de investigación
sobre desarrollo curricular e integrarse al
tratamiento más amplio de la teoría educativa,
lo que aumenta la comp lejidad del trabajo.
Además de analizarse e integrarse deben
abo rdarse también, algunos problemas relativas
a las aplicaciones específicas; todo lo cual
dificulta el que investigaciones aisladas de
expertos en psicología o programación
educativa realicen el desarrollo teórico 
práctico.
Se considera que el avance teórico en la
educación es indispensable para fundamentar
cualquier progreso de otro tipo. Este nivel
necesariamente debe complementarse con un
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y necesidades del contexto educando y los
recursos; así como la eficiencia de los
componentes para lograr los fines
propuestos (evaluación curricul ar) .
Con lo que se puede entender el curríc ulo
como resultado de :
*el análísis y reflex ión sobre las
características y necesidades del contexto ,
del educando y de los recursos
*la definición (tanto explícita como
implícita) de los fines y objetivos
educativos; y
c) la especificación de los medios y
procedimientos propuestos para asignar
racionalmente los recursos humanos,
materiales , informativos , financieros,
temporales y organizativos de manera tal
que se logren los fines propuestos.

aná lisis mucho más riguroso, del que hasta
ahora se ha efectuado, de la práctica educativa
concreta .
Muchos de los vicios actuales y de los intentos
frustrado s en tomo al diseño curricular,
encuentran su explicación en que las
necesidades políticas detectadas no concuerden
al carácter de los problemas , expectativas o
necesidades de docentes y alumnos en ejercicio.
Esto conduce a una cadena de desaciertos, en
los que se diseñan modelos que buscan dar
solución a problemas inexistentes .
Considerando lo anterior, se puede hablar de la
operatividad frente a un problema real o de la
operatividad frente a un problema creado.
Cuando se busca dar solución a problemas
reales, la precisió n de estos solo puede ser el
resultado de un aná lisis cuidadoso del que hacer
educativo concreto en una tarea conjunta de
espec ialistas y actores del mismo.
Por otra parte los documentos estudiosos en este
trabajo presentan una serie de tendencias
predominantes en cuanto a su objeto de estudio .
Se observó por ejemplo, que la mayor parte se
refieren a propuestas y plantea mientos
generales. Las fases de análisis y diseño
curricul ar son los objetos de estudio que mayor
atención reciben de parte de los investigadores;
quedando en segundo lugar la evaluación
curricu lar y en último término la fase de
aplicación. Se observó que muy pocos
documentos se dirigen al estudio de las
cond iciones que hay que considerar para

Igarantizar la aplicación de un vitae dado o para
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poner en práctica algunas de sus innovaciones.
Es obvio que cualquier cambio curricu lar está
asociado a una serie de correcciones y ajustes
de los recursos asignados, sin embargo,
notoriamente esta área no ha recibido la
importancia requerida.
El índice tan alto de investigaciones realizadas
por instituciones de educación superior se puede
deber a distintas razones. Por una parte la
naturaleza autónoma de varias de ellas
incrementa el interés y la necesidad de revisar
los planes de estudio. La idea de vincular las
profesiones con los mercados de trabajo y el
ejercicio profesional tamb ién motiva a una
diversidad de estudios. Por otra parte , la libertad
académica y los recursos humanos ex istentes en
los diversos departamentos, carreras y
facu ltades facilita la investigación en esta área .

Nombre
del
campo
temático

Equipo IApartados
responsable

Ideas y/o fuentes Conclusiones

Tomando en cuenta los diferentes elementos de l
proceso de planeación, considerados de acuerdo
a un orden lógico que no necesariamente
corresponde al orden cronológico real en que se
da la planeación, se propone lo siguiente:

l . los motivos fundamentales que han dado
origen a la planeación educativa en
México durante los años setenta, suelen
referi rse a la necesidad de atender la
demanda social de educación v de

*Definición del La planeación educativa, se entiende como
campo temático el proceso que busca prever diversos frutos
*Consideraciones en relación con los procesos educativos,
metodológicas especifica fines, objetivos y metas ; permite

F. I"Panorámica de la la definición de cursos de acción; y a partir
planeación educativa de esto, determina los recursos y

L. Ien la década de los estrategias más apropiadas para lograr su
setenta realización. El proceso de planeación
*Estructura y comprende desde el diagnóstico, la
capacidad instalada programación y la toma de decisiones;

Isaías Alvarez
(coord .)
Rocío Llarena
de Thierry
Noel
McGinn
Alfredo
Fernández.

Planeación
educativa
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del
sobre

en la planeación
educativa en los
setenta
*Impactos
*Prioridades
*Conclusiones
*Bibliografía
documento
panorámica
*Anexos

hasta la implantación, control y evaluación
de los planes, programas y proyectos.
A veces suele pensarse que la planeación
es una actividad puramente teórica,
objetiva y neutral desde el punto de vista
cultural, moral o político; pero en los
hechos, la planeación constituye un
proceso complejo y multidimensional que
dista mucho de la neutralidad y objetividad
que se atribuye a la ciencia.
En asuntos de planeación, hasta la forma y
el estilo que se ut iliza pueden hacer
diferencias en cuanto ala probabilidad de
lograr los objetivos o resultados buscados
y la calidad de los mismos.
Entre las principales dimensiones del
complejo proceso que se llama planeación
peden destacarse.

• Dimensión social

• Dimensión técnica
• Dimensión política
• Dimensión cultural
• Dimensión prospectiva.

Por otra parte puede decirse que hay dos
grandes corrientes en planeación, la de
racionalización y la de cambio, es posible
destacar hasta seis tipos diferentes en
cuanto a la forma de entender y de hacer
planeación.
En el primer tipo pueden distinguirse dos
categorías: la planeación administrativa y
la innovadora. Dentro del segundo tipo,
pueden darse dos categorías, la planeación

resolver los problemas dc eficiencia de
los servicios educativos. Se requiere
pensar en horizontes más amplios de
tiempo, que trascendieran, sin ignorar,
los periodos sexenales o los de gestión
institucional.

2. Se puede establecer que las fases del
proceso de planeación en los casos
estudiados no se han dado con la misma
secuencia. Esto obedece no solamente a
diferencias de orden teórico o a la poca
claridad de conceptos y criterios que hay
cn cl campo; sino también a la presión
de los acontecimientos, a la vigencia de
actuar.

3. la programación, por lo general, resulta
poco clara e incompleta; no solamente
desde el punto de vista teórico , sino
también desde un punto de vista práctico
y operativo.

4. los impactos del proceso de planeación
están condicionados no solamente por la
relevancia y claridad de los objetivos y
metas, sino por el origen y desarrollo del
proceso de planeación, por el nivel de
participación de los sectores interesados
o afectados, por la asignación de
recursos; y por el grado de control del
proceso.

5. la gran laguna que se observa en la
planeación educativa, es el descuido o
carencia casi absoluta de la evaluación.

6. en general circula muy poca
información documental sobre los
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Nombre
del
campo
temático
Desarrollo
de
tecnología
educativa

Equipo
responsable

Lilia Durán
(coord.)

Apartados

del
de la

on en

sistémica y dialéctica. El tercer tipo de
corriente, comprende la planeación
proyectiva o de tendencia histórica y la
prospectiva.

Ideas y/o fuentes

procesos de planeac ión
7. desde el punto de vista de los recursos y

capacidad instalada para la planeación
educativa, la formulación y capacitación
del personal en áreas relacionadas con la
planeación constituye una necesidad
prioritaria.

Conclusiones

Un primer apunte, es la relativa novedad en la
conceptualización del fenómeno que se observó
y asociado a la falta de claridad de las
acepciones en los términos y por consiguiente la
elevada proporción de los artículos en la
literatura dedicados a definiciones.
En muchas publicaciones, la tecnología
educativa es una preocupación tangencial de los
investigadores.
Por otro lado, otros apartados hacen referencia a
la necesidad de un análisis más amplio, del que
se presenta en el documento, así como una
contrastación a fondo; pues, la situación que se
presentó en ese momento marca la pauta para el
inicio de estos, pero que no se contaba ni con
los datos, ni con los recursos para hacer una
tarea de tal magnitud.
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educativa. con las prácticas reales,
deterrninando las características de
éstas para establecer la pertinencia
del concepto.

b) La tecnología educativa no puede
exist ir de manera aislada, es preciso
identificar su contexto social,
filosófico y ético a fin de que las
implicaciones de su uso sean
identificadas y valoradas

e) Establecer la diferenciación de una
manera más clara entre lo que es un
producto tecnológico y lo que es
una tecnología. En este sentido los
objet ivos tecnológicos son los
resultados de la tecnología y
supuestament e responden a ciertas
necesidades identificadas, en tanto
que la tecnología es un proceso que
parte de la identificación de
necesidades, genera una teoría
tecnológ ica, construye modelos
tecnológicos , los prueba, para
finalmente obtener el producto u
objeto tecnológico.

En este sentido, las críticas de algunos
autores en contra de la tecnología
educativa, son válidas cuando conciben a
ésta como un conjunto de objetos
tecnológicos importados pero son
adecuados cuando se aplican al proceso de
generación de tecnología.
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Nombre
del
campo
temático

Equipo IApartados
responsable

Ideas y/o fuentes Conclusiones

Y
los

la

La realización de estudios sobre investigación
educativa interesa a un grupo muy reducido de
instituciones, las cuales realizan estos estudios
para fundamentar mejor sus actividades de
promoción y orientación de la investigación
educativa, pero que en ocasiones estos
organismos no tienen la capacidad para
realizarlos estuvo centrada en un grupo
reducido de personas con una experiencia
acumulada en años de investigación.
Estos estud ios primeramente enfocaron el
problema global y con los años se abordaron
problemas cada vez más específicos.
No existía ningún tipo de formación de
especialistas para el personal involucrado en la
realización d estudios sobre la investigación
educativa; as í mismo los interesados en la
realización de estos estud io no habían tenido
oportunidad de intercambiar información sobre
sus labores respectivas. Por lo que parece
imprescindible que la realización de estudios
sobre investigación educativa deje de ser
privilegio de un grupo reducido de especialistas
y se convierta en un ejercicio permanente y
generalizado de reflexión participativa de toda
la comunidad de investigadores en educación.
En términos generales el conjunto de trabajos
recibidos por esta comisión manifestaron las
siguientes tendencias:

La educación es una actividad humana, un
proceso y un fenómeno social, cuyo
estudio resulta importante para los
investigadores en educac ión y la misma
investigación educativa resulta ser a la
postre , una actividad, un proceso y un
fenómeno social de interés para los

de Imismos investigadores, cuando definen
como objeto de sus pesquisas a su propia
act ividad; cuando toman cierta distancia
con relación a las mismas y, cuando
organizan su reflexión "en un piso
superior" , con miras a retro alimentar su
actividad, a tomar conciencia de sus
limitaciones y orientarla mejor, a realizarla
con mayor eficiencia y eficacia.
Los estudios sobre la investigación
educativa abarcan todos los documentos
escritos que analizan la capacidad y la
infraestructura; las condiciones de

en I producción y de difusión; las metodologías
y los procedimientos; los contenidos y los
productos; los resultados, usos e impacto;
las estrategias y las políticas; los planes
programas de investigación educativa.
La investigación educativa objeto de estos
estudios a su vez, se entiende como el
proceso y la actividad social de búsqueda
intencional y sistémica de nuevos

*EI estudio de la
investigación
educativa
"Marc os teóricos
para el estudio de la
investigación
educativa
*Inventarios
investigación
educativa
"Capacidad de la
investigación
educativa
*Contenido de la
investigación
educat iva
*Metodologia de la
investigación
educativa
*Formación de la
investigación
educación
*Comunicación
difu sión de
resu ltados de
investigación
educativa.
*Investigación
educativa y toma de

Fernando
Hoyos (coord.)
Leticia
Calzada
Francisco
Caracheo
Federico
Coope
Joaquin Esteva
Arturo Saenz
Carlos Topete
Jean Pierre
Vielle.

Investigació
n de la
investigació
n
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a) conso lidación metodológ ica sustancial
de los inventarios, diversificación de los
mismos sectores de investigación
educativa y descentral ización a nivel
regional (positivo) pero falta de
coordinación (negativo)

a) énfasis en estudi os para una mejor
organización, planeación y
programación de las actividades de
investigación educativa y en la
comunicación e información para la
investigación educativa.

Sin embargo, a pesar de la tendencia posit iva
hacia una participación creciente de todos los
interesados, la información que pudo obtenerse
sobre la utilidad y el impacto de los estudios,
reve la algunos prob lemas muy serios, ya que se
vio que estos son de poca utilidad para los
investigadores porque no llegan a sus manos o
porque los prob lemas investigados en estos
estudios (demasiado genera les) no son los
problemas inmediatamente vivido s por los
investigadores.

e
su

f)

a) estud io sobre la definición de
invest igación educativa; sobre la
clasificación de las ciencias y
técn icas de la educación; marcos
teóricos para el estudio y la
evaluación de la investigación
educativa.

b) Inventarios y diagnósticos de las
actividades de investigación
educativa; institución, programas,
proyectos y personas involucradas
en las actividades de invest igación
educativa.

c) Estudios sobre la capacidad de
investigación, sectores
instituciones involucradas;
organización y si interrelación

d) Estudios sobre los recursos
humanos y la formación de
investigadores en educación

e) Estudios sobre el contenido y la
temática de investigación
educativa; áreas de interés y áreas
de destino de los proyectos
Estudios sobre las modalidades, los

conocimientos y modelo s, esquemas de
toma de dec isiones, sistemas y métodos,

la Itécnicas, medios e instrumentos, en el
campo de la educación.
Los siguientes tipos de estudios no
pretenden ser exhaustivos y se da a título
ejemplificativo:

decisione s
*Determinantes
extern os de
investigación
educativa
*Resultados de la
investigación
educat iva.
*Prioridades de la
investi gación
educativ a.
*Políticas, planes y
program as de
invest igación
educativa.
*Instrumentos para
la promoción, el
financiamiento y la
evaluación de la
investigac ión
educativa.
*fuentes de
información sobre la
investigación
educativa.
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enfoques, las metodologías y las
técnicas dominantes en
investigación educativa

g) Estudios sobre los productos, los
resultados, los usos y el impacto de
la investigación educativa en la
innovación y en el cambio
educativo

h) Estudios sobre la comunicación y
participación en la investigación
educativa y sobre la difusión de sus
resultados

i) Estudios sobre los determinantes
internos y externos del entorno de
la investigación, en el contexto de
la dependencia; estudios
comparativos de la investigación a
nivel nacional

j) ~~~ & ~~M &
investigación educativa;
formulación de los objetivos,
planes , programas y estrategias de
investigación educativa

k) Estudios y diseño de instrumentos
para la promoción, el
financiamiento, la organización, la
administración y la evaluación de la
investigación educativa

1) Diseño de sistemas de información
y documentación para la
investigación educativa.
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19'10
SEMINA RIO T EORÍA PEDA GÓ GI CA
Distrito Federal
19<)0

DE LIM ITACIÓN DE L CA M PO D E LA TEORíA PEDA G Ó GI CA. BASES PARA SU ESTUDIO EN AMI~RIC\ LAT INA
Distr ito Federal
199t)

CONGRESO PED AG Ó G ICO DE LEcrO ·E SCRITURA y MA TEMÁT ICAS

1991l
,1\11'0,10, EDU CACiÓN BÁSICA. LA REFORMA NECESARIA
Distrito Federa l
19<)0

APORTAC IONES FILOSÓ FICAS Y METODOLÓG ICAS DE LA ESCUELA DE FRANKFURT
Distr ito Federal
19')0

CONGRESO INT ERAMERICANO CONMEMORATIVO DEL X AN IVERSAR IO DE LA MUERTE DE J EAN PIAGET
M..-rclos
19')0

2 ¡':;-'¡CUENTROSOBRE INVESTIGAC IONES EN CIENCIAS SOCIALES EN YUCATÁN
Yucat én

19')0

PRI\ IE R CONGRESO, AL ENCUENT RO DE LA PSICOLOGÍA MEXICANA
D isrriro Federal
l WO
PRIMER SIMPOSIO DE EDUCACiÓN
Disr ritc Federal
1990
TERCER COLOQ UIO SOBRE HISTORIA DE LA FILOSOFÍA EN MÉXICO
TI:1.,cala
1990
V SIMPO SIUM INT ERNACIONAL DE CAMPOS SEMiÓT ICOS
Veracrua
1990
I E.'lCUENTRO SOBRE POLÍTICA EDUCATIV A, FORMACiÓN ACADÉMICA Y TECNOLOGÍ A EDUCATIVA EN LA
FORMACIÓN
DE DOCENTES

Gcaaaj uato
1990
COLOQUIO, LA MOD ERNIZ ACIÓN EDUCATIV A EN PERSPECTIVA
Distri to Federal
1990
m CONGRESO NACIO NAL DE PEDAGOGÍA
NIX\'o León
1990-1991
SEMINARIO INSTITUC IONAL EN T ORNO A LA CONSTRUCCiÓN DEL OBJETO DE LA PEDAGOGÍA
Distrito Federal
1991

I E.'lCUENTRO LATINOAMERICAN O. EDUCACIÓ N, MARG INAC iÓN Y MODERN IZACiÓN
DistritoFederal
1991
F_" CUENTRO NACIONAL SOBRE EFICIENC IA TERMINAL Y ED UCACIÓN
j alisco
1991
FERIA DE CIENCIAS Y ARTES DEL ENSEM
M éxico, Estadode
19'11
VI SIMPOSIUM INT ERNACIO NAL DE CAMPOS SEMiÓTICOS
Veracruz
1991
1ER COLOQ UIO INT ERNACIONAV CURRÍCULUM y SIG LO XXI. PERSPECT IVAS EN MÉXICO, ARGENTINA Y ECUADO R
Dis trito Federal
199 1
A-;ÁUSIS DEL DISCURSO POLÍT ICO DE LA EDUCAC iÓN (1 PART E)
Distrito Federal
199 1

249



CUR~( l INTIU )()UCCl Ó N GE N ERi\L A LA TE ORíA SO Cl AL. MARXISMO CIENC IAS SO Cl AI.E."
V Cf3 cru l'

199 1

CO LOQ UIO: LA SO CIO LO G íA D E LA EDUCACiÓ N EN PIE!tRE UO URDIEU
D i:mi t<lFederal
199 1

11 I () R~ .-\DA D E INT ERCAMBIO ACAD{~M ICO CI ENTí FICO, ÁREi\ DE CIENC IAS SO CIALJ':''' y IIUiIo( ,\N IDA D E.'\
J:tI i ~co

199 1
S IMP(l :,IUM : I .A IN V EST IG ACiÓ N EN E DUCACI(lN E."PEC IAL
()i ~ lrih l Fed eral
1l,ll)1

PED .\( ;OGíA O CIEN CIAS D E LA ED UCACIÓ N
México . E~( :tdo de
19')1

SEl\I A~.-\ D I ~ FILOS()FíA
Di~ fr i l (l Fed eral
199 1
S EM I~ .\ R IO pOL íTICA ED UCAonVA. ALT ERN ATIV AS PEDA GÓ G ICAS Y NU EVJ\S FRO NTERAS pOLíTICO·CU LTUR,\I.F~'\

Di~triIU Fed eral
19')1

EPISTE\(OI.OGÍ" y EDUCACIÓN
Distriro Fed eral
1991

XI CO ;": <.; RE."O NAC ION AL DE PROFESORES DE MATEMÁTICAS
Oaxsca
199 1
XI FER L\ INTE RN,\(]O NAI. D EI. LIBRO INFAN'1l1. CNCA
Distril(l Fa kr al
199 1

S IMPO~U I M : LA IN V E."TIGAClÓN EN E D UCACiÓN E."PECl AL: LOS REQUERI~f1EKTOS
Distrito Federal
1991
EVE1<TO ANALlS IS y I'ERSPEC nVAS DE LA FORMACIÓN DEL PEDAGOG O
Distrito Fede ral
199 1
CO LOQ UIO TEORíA Y I'RAc n CA DE LA EDU CACIÓN MATEMAnCA
Q uer étaro
199 1
FOR O ,\N UAL PROSI' EC n VA 2004
Nueve León
1991
COL OQUIO SOC IO LOG íA DEL CURRí CULUM
Distri to Federal
1991
CONG RF.sO INT ERAMERICANO DE EDUCAC IÓN AVANCES y RETOS DE LA ED UCACiÓ N
Distrito Federal
199 1
" COLOQUIO NACI ONAL DE ACTUALIZA CIÓN DO CENTE
Michoacán
199 1
VI COXGRESO NACION AL DE FIW SOFíA
Mor elos
1991
SE MIJ' ,\ RIO INTERNAClONAI_ PERSPECflVAS EN LA FORMAC IÓN DE PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓ N
Distrito Federal
1991
FOR O HACIA LA CON ST RUCCiÓN DE LA PEDA GOGíA
Veracruz
1991
SO BRE CURRíC ULUM
San Luis Potosí
19') 1

SEM I1<,\R IO INT ERNACIO NAl. LA G EST iÓ N PEDAGÓGI CA DE LOS PLANT ELES F.sCOLA R I~~ o PRACTICAS, PRO BLEMAS
Y PER$ PECTIVAS ANALíT ICAS
Distrito Fed eral
1991
CURSOoT EO RíAS EDUCATIVAS
Ver acru z
1991
CURSO: EPISTEM OLOG ÍA Y T EO RíA SQ CrAL
Ver acruz
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1991
SE~((NJ\RIO DE FILOSOFíA D E LA EDUCACIÓN
Di ~trito Federal
1991
SE~IANA DE LA INVESTIGACIÓN
Disrriro Pcd cral
19')1
TE RCER CONG RESO N ACIONAL DE SOClOI.DG íJ\
Qlk"fC.~aru

1')9 1
11JORNADAS DE INTERCAM H10 ACA D ÚMI CO C1EN'líFICO DEI#ÁREA D E CIENCIAS SOClALE..1\ y HUMA NI D AD ES
Gccrrero
19'J1
TEORíA S, SAnE RE..'.; y D ISCURSOS SOl\ RE ED UCAOÓN
Vcracrux
1991
SE;-..I1NAR10 PERMANENTE SOnRE PROSPEcnVA DE LA ED UCACiÓN SUPERIO R
Disrriro Federal
19'J1
TEORiA SOC IAL CRiTICA Y NUEVA SOCIO LOG iA DE LA EDUC.ACIÓN
V~racruz

1991
CURSO, INT RO DUCCIÓN A LA T EORiA SOCIAL

199.2
COS FERENC IA LA PIL\ C.TICA DO CENTE CO MO O BJETO DE REFLEXiÓ N
Mic hoccá n

1991
QUISTO ENCUENTRO PEDAGÓGICO CARMEN MEDA
Distrit o Federal
1991
COLOQU IO INT ERNACiONAL CURRicULU M y SIGW XXI. LA CULTU RA
Distri to Fede ral
1991
PROPUEST AS ALTERNATIVAS PARA LA EDUCACiÓN EN AMÍ'RICA I.ATI NA
D istrito Federal
1991
y SIS EMBARGO ... SE MUEVE. EL MAESTRO FUERA DE LAS AULAS
Districo Federal
1992
REUNiÓN SOBRE LA IMPO RTA NCIA DE LAS POI.iTI CAS DE EDUCACIÓN DE CIENCIAS Y TEC NOWG iA PARA LAS
NUEVAS
ESTRATEG IAS DE DESARROLW.
Distrito Fede ral
1992
NOCIONES ORDENADOR AS PARA EL ESTU DIO DE LA EDUCACIÓN EN D ERECHOS HUMANOS
Disrreo Federal
1992
PRIMER COLOQUIO DE INV ESTIGACiÓN EDUCATIVA
Distrito Federal
1992
LA PEDAGO GíA EN LA UNIV ERSIDAD DE MÉXICO
Distrito Fede ro
1992
SEMINARIO PERMANENT E D E PROBLEMAS DE I.A EDUCAClÓN
Morel os
1992
CICLO DE CONFERENCIAS LA EDUCACIÓN EN MÉXICO
Guanajuaro
1992
V ENCUENT RO LATINOAMERI CANO DE INVESTIGADORES DEL PROYECrO, At:rERNATIVAS PEDAGÓG ICAS y
PROSPECl WA EDUCATIVA EN AMÍ'RICA LATINA
Distrito Federal
199 2
TERCER COLOQ UIO DEJALAPA' REE.<;TR UCTURACIÓN y REO RGANIZACIÓN SOCIAL
Veu cruz
1992
PED.\ GOGÍA CRITICA y POSTMODERNIDAD
v erscruz
1992
SB IINARIO SOBRE LA REFORMA PEDAGÓGICA DESDE LA I'ERSPEC rrVA DE NIKLAS LUHMANN
Distrito Federal
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11)<),2

C() :"FEREN Cl A: SABER E.."-' D O CENT ES EN El . TRAn.\jO CUI'ID IAN( ) DI ~ I.( )S M..\ E..'\T R( )S
México,Estado de
11)<)2
M.\E .....T RíA EN CIENCIAS D E LA EDUCACIÓN
M éxico, Estado de
19<),2

jOR~;\DAS DE ESTUDIO PRIMAVI~RA DE LA IN VE..,\T IG ACIÓ N EDUC AT IV A EN ~I ÚX I C (}

México.>, Estad o de
19'")2
IjORNADA DE REFLE Xi Ó N Y AN AuSIS SOBRE EL QUEIIACE R DE L DOCENTE
Puebla
19'")2
I ENCUENTR O I ~~TATAL SOBRE INVESTIGACiÓN EDU CATIVA
Chiap3S
1992
II SI~I POSIO D E PSICOLI N G üíSTI CA
D isrriro Federal
1992
SE~t.\NA D E I. J\ ESCU ELA PÚBLI CA
Distrito Federal

1992
PR I ~I ER FORO ESTATAL DI; INVES T IGACIÓN EDUCA TIVA
SIN 0.\ '1'0
1991
IV REUNiÓN CENT RO AMERICAN A Y DEI. CARm E SOBRE LA FORMACiÓ N DE PR<WE,....ORE.." E INVE..r;;TIGA CIÓN EN
MATEMÁTICA EDUCAT IVA
Murcios
1992
FORO ¿ QUlliNr~~ SON N UESTROS ALUMNOS'
Disrriro Federal

1992
IX SIMPOS IUM DE FILOSOFíA: EN TORNO A LA O BRA DE IIIJ.ARY PEntA N
Guerrero
1992
JORNADAS ACAD ÉMICAS NACIONAL ES DE EDUCAC iÓN MED IA
Michoacán
1992
JOIU./ADAS DE ESTUDIO CIENTÍFICO PRIMAVERA DE I.A INVESTIGAC iÓN EDU(;A"Il VA EN MÉXICO
México. Estadode
1992
SEMINARIO DE INTRODUCCiÓN A LA INV ESTIGACIÓN EDU CATIVA
DistritoFederal
1992
CURSO. DISCUSiÓN METODOLÓGICA-EPIST EMOLóGICA DE LAS CIEN CIAS SOCIALES. MÓD UW HABERJ-US
NUC'\"O León .
1992
X ANIVERSARIO DE EDUCAC iÓN ESPEC IAL
Tlax cala
1992
CURSO DISCUSiÓN METO DOLÓ GICA EPISTEMOLÓG ICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES. MÓDU LO IIABER~L\S

Durmgo
1992
DIPLOMADO EN PROBLEMAS BÁSICOS EN EP ISTEMOLOGíA
Distrito Federal
1992
SIMPOSIUM SOBRE INVESTI GA CiÓ N EDU CATIVA
Distrito Federal
1992
SEMINARIO SOBRE LA CALIDAD O E LA EDU CACIÓN
Mordos
1992
COWQUIO LATINO AMERICANO DE EDUCADORES. LA EDU CACIÓN EN LA CONFORMACiÓN DE AM(lRIC-\ 500 AÑOS
DEL
ENCUENTRO DE DOS MUNDOS

Veracruz
992
11ENCUENTRO SOBRE PLAN ES DE ESTUDIO
Tabasco
1992
FORO PSICOLOGíA Y ESCUELA
Quer éraro
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19n
E:"CU EN T RO LATINOAMERICA NO DE ALTERNATIVAS PEDAGÓGICAS Y PROSPEC1'IV A D E LA ED UCACiÓN EN
.n IÉRICA I.ATINA
Distrito Fed eral
1992
.\ :-< ÁLlSIS D EL DISCURSO pOL íTICO DE LA EDUCACIÓ N (2 PARTE)
Dis trito Fed eral
1')<)2

1 FORO SOBRE INNO\' ACiÓN D OCENTE. UN ACERCAMIENTO ALPROCF.sO EDUCAT IVO EN LA UJ AT
Tabasco
19<)2

SEMINARIO, MERCADOS LA IIORAI.l~' PROFESIONALI~'

Tamauli pas
19'-)2
JORNADAS DOCENTES UNIVERSITARIAS DE LA IIIST ORIA DE LA EDUCACIÓN
1·~)2

COLOQUIO LA PEDAGOGÍA 1I0 Y YSU ENSEÑAN ZA EN LA FACULTAD DE FILOSO FÍA Y IEIRAS
Distrit o Federal
ltJ92

COLOQ UIO SOBRE FILOSO FÍA 1I0 Y YSU ENSEÑANZA
D istrito Fede ral
1~J2

~EMINARIO INT ERNACIONAl.. D E PEDAGOG íA CRiTICA y POSMOD ERNtDAD
Verac ruz
1')92
1\ · CONGRE.' O NACION AL DE PEDAGOG íA
Yeracruz
19'J2
CURSO Id \ TEORÍA DE LAJ USTICIA DEJ OIIN RAWI.s
Distrito Federal
19')2

FORO DE LIBROS DE TEXTO . ¿UNA EXPERIEN CIA COLECTIVA?
Distr ito Federal
1992
SEGUN DO SEMINARIO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
J alisco
1992 ·199 3
CURSO EL FIN DE LA METAFíSICA Y El. PENSAMIENTO FILOSÓFICO ACfUAL
Distrito Federal
1992 · 1993
SEMINARIO INT ERINSTITUCIONAL ESPECIFICIDAD DE LA EDUCACIÓN COMO OBJETO GNOSEOWGICO
Distrito Federal
1993
T.\LLER DE POLÍTICA S DE FINAN CIAMIENTO Y COO RDIN ACIÓN PROFESIONAL DE LA INVESTIGACIÓN ED UCATIVA.
SíNTE SIS y PERSPECT1VAS
Distrito Federal
1993
CICLO DE CONFERENCIAS, MESASREDONDAS Y DEBATES. RETOS Y PERSPECTIVAS DE LA EDUCACIÓN
Distrito Federal
1993
I SIMPOSIUM INTERNACIONAL EDUCACIÓN PARA El. SIGLO XXI
Durango
19'J3
CURSO MODERNIDAD Y EDUCACIÓN . LA CONSTRUCCIÓN DEl. SUJETO. MÓDULO PIAGET , KOOHLBERG y
H.\BERMAS
Distrito Federal
1993
III FORO DE INNOVACIÓN DOCENTE
T.1basCQ
1993
CONFERENCIA TE ÓRICA CRÍTICA y CON,TRUCCIÓN DEL CONOCIMIEN TO
M éxico, Estado de
1993
MODERN IZAC IÓN Y POLÍTICA EDUCATIVA
Distrit o Federal
19'-]3
CONFERENCIA REFLEXiÓN CRÍTICA EN TORNO A LA ESCUELA
Distrit o Federal
1993
PRIMER CONGRESO DE POSGRADO
Gue rr ero
\993
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PROBLEMAS EPISTEMOLÓGICOS
Distrito Federal
1993
SEMI:-\ :\R IO EPISTEMOLOGíA y EDUCACiÓN
Dis trito Federal
1993
I II J üR~ADAS ACAD(,MICAS NAClüNALl~, DE EDUCACIÓN
Michoacan
1993
EDUC:\CIÓN y DESARROLLO DEL EST.\DO DE PUEBLA: PERSPECTIVAS Y EXPERIE:--':CIAS SOBRE LA
CORRESPONS¡\BIUDAD DE LA UNIVERSIDAD Y DE LA SOCIEDAD
Puebla
1993
CURSO FORMACIÓN EPISTEMOLÓGICA (2da PARTE)
Distri to Federal
1993
CONFERENCIA : LA EDUCACiÓN, LA ALTERNATIVA PARA CONVERTIRSE EN SER I flli\f:\NO
México , Estado de
1993
COLOQUIO, GRANDES TRANSFORMACIONES EN EL PENSAMIENTO CIENTíFICO
Distri to Federal
1993

6 ENCUENTRO I'EDAGÓGICO CARi\fEN !\fEDA
Distrito Federal
1993
PIUMER FORO REGIONAL DE ANAuSIS y PERSPECnVAS DE LA UNIVERSIDAD P('BUCA
Vcracruz
1993
VII CO NGRESO NACIONAL DE FILOSOFiA
Morelos
1993
PRIMERA JORNADA SOBRE LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCiAS MATEMÁTICAS El" EL NIVEL SUPERIOR
Jwsco
1993
CONFI GURACIONES DEL CAMPO EDUCATIVO
Distrito Federal
1993
lIIJORNADAS ACADÉMICAS NACIONALES DE EDUCACiÓ N MEDIA .
Mich oac án

1993
COLOQUIO SER MAESTRO. APROXIMACIONES A LA CONSTRUCCIÓN TEÓRICA DEL CAMPO DE LA FORMACiÓN
DOCENTE
México, Estado de
1993
CURSO LA CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO EN LA FILOSOFíA ANALíTICA
Distrito Federal
1993
CONGRESO NACIONAL DE SÍNTESIS Y PERSPECTIVA
Distrito Federal
1993
CURSO MODERNIDAD Y EDUCACIÓN, LA CONSTRUCCiÓN DEL SUJETO. MÓDUW LlPMAN y KOHLBERG
Oaxaca
1993
PRIMER FORO REGIONAL ESTATAL DE INVESTIGACiÓN EDUCATIVA PREVIO AL 2 CONGRESO NACIONAL
Morclos
1993
CONGRESO NACIONAL TEMÁTICO. PROCESOS CURRICULARES, INSTITUCIONALES Y ORGANIZACIONALES.
Nuevo León
1993
SE~lJt<ARIO DE ANÁLISIS SOBRE POLiTICA EDUCATIVA NACiONAL
Distrito Fede ral
1993
CONFERENCIA EPISTEMOLÓGICA O FANTASiA . EL DRAMA DE LA PEDAGOGiA
Distrito Federal
1993
SEMINARIO DIMENSIÓN AMBIENTAL, DERECHOS HUMANOS Y EDUCACIÓN
Veracru z
1993
SEMINARIO TALLER
Jalisco
1993
FORO NACIONAL SOBRE LA CALIDAD Y LA INNOVACIÓN PARA EL CAMBIO UNIYERSITARIO
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Jalisco
I99J ' . . . .
¿IUCU DONDE VA LA EDUCA CION PUIH.lC/\ ? SEM IN ARIO SOnR E AN .\LISIS SOBRE PO I.ITICA ED UCAT IV A
Distrito Federal
1993
CO:'\<.i RESO T EORíA, CAMPO E IIIST ORIA DE LA EDUCA CiÓ N
G U1n1j u1to

1l)C)3
ClJRSO : DISCU SiÓN METO D OLÓGICA . EPlSTEMOLÓ G ICA DE I.AS CIE:'\:C IAS S()C IA I .E..s. MÓnUI.O H ABERM AS
Distrito Fed eral
1993
CURSO FILOSO FíA PARA N IÑOS
Puebla
1CJ93
VII CONG RESO NAC ION AL D E FIL O SO FíA
Morclos
I99J
S I MPOS I U ~1 D E INV EST IG ACi Ó N EDUCXrl V¡\ : LO GR OS y RET O S FRENT E AL AÑO 2(KlO
Diml [l) Federal
1993
I:UN I ) .\ t-.IENT O S EP ISTEMOI.ÓG ICO S 1) 1 ~ LA PE D AG O( ;ÍA SOCIA L
Dis rri ro Federal
1993
CURSO. CO NST RUCCIÓ N DEL CO N OCI MIENTO D E LA FILOSOFíA ANALíTI CA
Dist rito Federal
199.\
CO NFEREl'\'CIA. LA INV ESTI G ACIÓ N EN LA FO RM ACIÓN DE PROF E.."\üRES
Michoac án

199.\
PRIME R FOR O D E IN V E..'';TIG ACIÓN EDUCAT IV A
Méxicu, Estado de
I99J
SEM INARIO D E ANÁ LISIS SO BRE pOL íTICA EDU CAT IVA
Distrito f ederal
I99J ·1 994
SE~IINARIO LA PROBLEMÁT ICA DE LA CONS·n WCCIÓN DE L CONOCI~IIENTO

Distrito Federal
I99J ·1 994
LO EDU CATIVO EN LOS DE BAT ES CON CEPTU ALES
Distrito Federal
1994
SEMINARIO - TALL ER EL POSG RAD O EN LA CO YUNTU RA ACTUA L
Guerrero
1994
DI PLOMADO. LA DIF USIÓ N D E LA III STO RIA
Distrito Federal
1994
SEMINAR ED UCAllO N AND H UMAN RESOU RCES DEVELOPME NT FOR DE PACIFI C BASSIN
Colim3
1994
I SIMPOSIO DE PSICOLOGÍA EDU CATIVA Y EDU CACiÓN BÁSICA
DistritoFederal
1994
J ORNA DA ACAD ÉMICO CIEN T íFICA
Jalisco
1994
SEMINARiO DE FORM ACiÓ N PARA INV F$TIGADORF.s
veracrua
1CJ94
CO N FERE N CIA MAGISTRAL ALCANCES Y LIMITA CION ES DE LA INVESTIGACIÓN EN EL AULA
Q ueréraro
]t)94
CO LOQ UIO IDENT IDAD DE LA PEDAGO G íA INT ERRO G ANT ES Y RESPUESTAS
Distrito Federal
1994
IV JOR NA DAS ACADÉMICAS NACIONALES DE EDU CACiÓN MEDIA.
Michoacán
1994
SEMIN ARIO INTER NACIO N AL. LA UNIV ER.> ID AD LAT INO AMER ICANA ANT E LOS N UEVO S ESCEI'-:ARIOS D E LA
REG iÓ N
Distrito f ederal
199-1
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PIU l\IE R ENCUENTRO ACAD¡'.:l\I ICO DE 1..\ COI' .\EMS I'A RA EL FO RT.\I.ECl l\ lI El"TU D E L\ EDU C:\ UÚN Sll I' ERI( )R
Dist rito Fe..·J eral
1994
I ENC UENT RO AC\D(~M I C:O DE L \ C:O~ ..\EMS I' .\ RA El. ¡;(lRT¡\LE ClMIENTO DE 1..\ FI>UCACI<'JN M EDI A SUPFRH)l{
Murcios
199 4
11 1COI.O~ U1() INTERNACl O N .'\ 1. D E CCRRi c:uJ.L\1 UN IVERSIT .\R IO . ME DI O AMB IENTE DE RECI lO S IIUM A l\:llS '\
I':! ) UC \ C!Ú N
1>islrilO Fl"Jl"r;11
JI) l) 4

L A CO !\'STRU CCI()N DI~1. C( ) N ()C1 J\llE~T() EN K.\NT Y I IHl ;EL
Distrito l-cd crul

19lJ4

LA CO>lST RUCClÚN DEI. CO NO Cl MII ' :-:TO EN L\ ' ·~'CUEI.,I D E I'R.I>l KFU RT
Distrito Fede ral
1994

I .A PO I .Ú~II C:A G AD A M ER - I I,\ BERM.\S ~f :\S El'\'T ( )RN( ) A l. E..'n ·X IT TO DE I"A II ER ~IEN (": UTIC:\

Distrito Federal
1994
MESA R( 1)()NDA: ( ))U EN T ,\C!O:,.,,¿ES TFÓR ICt) ·~l ET()J)( l l .Ú(; I C\S DE 1.,\ IN V F..'\T I(;.\C I ( )N S(l(:J(lPED ,\GÓ( ; IC.\ E
INV ESTIG ACIÓ N EDUC¡\,"I"IV "
Dis tr ito Federal
19lJ4
IV " O RO DE INNO VM : I( l N DO CEN TE
Tabas co
1994

PRIMER CO N G RESO lo:."' I".-\T..\ 1.
Puebl a
ll)lJ4

SEM I!\ .-\ RIO EDUCACIÓN. I·'I N m: SIGl.O
Distrito Federal
199 4
SEM I l'-:.-\RIO EDUCACIÓN SUPERIO R Y DERECl IO:, I I UM A No.S
Distrim Feder al
1994
IER ENCU ENT RO E.'\T ATAI. DE EG RES.-\DOS DE PEDA(;() (i íA DE 1..-\ UN IV ERSID AD V ERAC RUZ AN A. El. PED.\ GO G O
ANTE LOS RETOS EDUCATIVOS D EL SIG LO )(.,1
Vcracruz
1994
MATEMATI CAS, CIENC IAS y ED UCACIÓ N
Distrito Federal
1994
CURSO DE ACrUALl ZACl Ó N MO D ERl'lZA CIÓ K EDUCAT IVA, ASPECroS FILOSÓFICOS, ECONÓMICOS Y rouucos.
MÓ DULO FILOSÓFICO
Oa xaca
1994
T ENDE NCIAS EN EDU CACIÓ N Y FORMA CiÓ N DE SUJ ETOS
Baja California
1994
CURSO DE ACruALl ZACIÓ N. MODER~ IZA C I ÓK ED UCAT IVA, ASP ECTOS FILOSÓFICOS, ECONÓMICOS Y pOL íTICOS.
MÓD ULO FILO SÓFICO
Distri to Fed eral
1994
G r..srIÓN y ADMIN IST RACIÓN ESCO I _\R
veracruz
1994
E.~ PECI.\L1ZAClÓN EN FORM,\ CIÓN D E EDU CA DORES DE ,\ D ULTO S
Dist rito Fede ral
1994
FOR O I'-:T ERNAC ION AL EDUCACiÓN y V,II.ORb
Distri to Fed eral
191)4
REUN iÓN I.ATI NOA~,tERICANA SO BRE PROGR.-\\I J\ S N ACI O NALES y REG ION AL E.' PA RA l\ nA T IR LA DF..'.;IG U.\ LD. \ D y
EL FRACASO EN L A F..'CUE LA PRI M AR I.\
D ist rito Fede ral
11)1) 4

VI EN CUE NTRO IHA N UA L DE IN\' EST JG ¡\ DO RE.:' LJEI. PRO YEC r O .\ PPEA I.
1994
IV JORN.IDAS ACAD(;~I\CAS NAClO!':ALES DE EDU CACIÚ N MEDI. \
Micboac án

1994
T ERCER.\S JO RNA D AS D E INV ESTI G .-\CIÓ N C I I ~ :'\.- I· i l " I C/\
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l f)9~

I A j (lRN .\I) :\ S( H\Rh El . C URRicUl.o E~ 1.,\ EI)U CACJÓ N SUPERIO R: 1~(P I .lCAU(l;.JES PARA 1.,\ U NIV ERSIDA D
VER:\ CRC Z .\ NA
Vcracruz
IlJ'H
XX V II CO:\:( ; IU ':SO N ACION A L D E 1.,\ ~()Cl EDAD DE ~ IATEMkl1 c.\ S M EX IC,\:\: :\
QUl'rú an l
19'14
CICl.O D E CO N FER EN C IAS: I IAB J.EM O:' LOS VI HIt!'.:l·:S D E CIE NCI:\
Dis uit o l-cd cral
!l}l}4

111 C:OLO(~U I(> INT ERNAC IO NA l. D EI. t:L1 ltRiCULU:-'1UN IV ERSIT ARIO :'-IEDIO .\ \ W IE1'\T E, D ERECl IO S JIU MANO$ y
HI>l! (:A(:I Ó N
Distoro Fede ral
I ljl)~

11j( lRN AD .\ I ) I ~ INTERCA~fnIO AC" l..) (~ \IICO · C I I ~l':T iFICO. S,\ LL'D, AGR()PI~CU ,\ R IA . ¡.'( ) RES 'I'Al ., I':X AC L\S,
NATURAI.E..s. ING EN IE RíA, SOC IA LES Y IIUMAN ID:\ DE.';
jali sco
! l)l}~

V C(>N(; RES( ) N ACION Al. D E PEDi\ GO\ ; i,\

!l}'J4
HlRO , ,,,T EHNACION¡\) . ED UCACIÓ:'\ y VAI.O RE S
D istrito '.'c:dc:ral
1l}l)4

SEM IN ARI(l /\ N ÁI .lSIS pO I . íT ICO DE D I:,CURSO
Di struo Fc:dc:ul
11JfH
ENCUE!\oTRO IN NOVACiÓ N CURRlCl ·!.. \R y ''"OR M.\ C1ÓN DE PRO FESIO :-': IST ,-\S DE 1.:\ EDUCJ\CIÓN AN.\USIS D E DOS
EXPERIE:-':CIAS: UNIC EN"rANDII.·ARGE~fJNA.EN EP·ARAGÓN·L'~AM

Dis trito Feder al
IC)lH
FO RO D E DE BAT E NA CIO N Al. MÉX ICO, EDUC ACiÓN Y SOC IED.\ D
Vcracruz
19'J.l
IV CO NGRES O NACIO NAl. D E I NVL~,TIG ADORES D E I.A EDUCAC iÓ N
Nayarit
1994
I ER CONGRL~,O NACIONAL D E ED UC \cIÓ N
Veracru z
1994
FI!.OSOFi.\ , T EORÍA y CAM PO DE LA EDUCAC iÓ N
Morclc s
19'J4
CONFERE~C I A EDU CACiÓ N BILlN G CE y REALID,\D ESCO LAR, l'N EST UD IO EN LAS ESC UELAS PRI MARIAS ANDI N AS
Puebla
1994
IV JOR N ADA DE INVESTI GA CiÓ N CIE"TÍF ICA
Jalisco
1994·1 995
CURSO 1 1'\' r~,TIG AC IÓN D E LA PRÁCTICA DO CENT E PRO PIA
Vcracr uz
1994 - 199 5

CURSO LÓGIC A PARA FIL ÓSO FOS
Distoro Federal
1 99~ - 1995

CURSO .-\:-'::\I.ISIS D E LA PRÁCnC¡\ D OC ENT E PROPIA
Veracro z
1994 - 199 5

EPI::'TEM OLOG íA
Distrilo Federal
l C)l)5
REUNi Ó :>:N ACIONAl. DE IN VESTI GA CIÓ N Y PO SGRADO
Dismro Feder nl
1995
JO RNAIH S D E I~'ITU DIO C I ENTÍ FICO PRIMAVERA DE LA INVESTIGACiÓ N EDI' C.HIVA EN MÉXICO
México , Esrado de
1l)t) S
FO RO EST ,\TAL HACIA UN NUEVO Cl'RR ÍCULU M P,\RA LA FOR~I.\ C1Ó:>: D E DOC EN TES DE EDU CACiÓ N BÁSICA
v cracrc a
199\
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COLO~UI() TENDENC IAS EN LA I'ORt>.IACIÓN DE t>.l.-\ESTROS PARA LA EDUCACIÓ :-': UASICA
SiN DATO
1995
1ER CO~GRESO NACIONAL AGROPECUARIO Y FORES TA l.
México. Estado de
1t) t)5
I ENCl'I-::"T RO DE INVE..'-)T IGAC¡ÓN EDUCAT IVA DEL SUBS ISTEMA DE FORMACIÓ;-": y ACTUA LIZACiÓN DOCENT E EN
El. D.F.
Distrito Federal
1995
11Sn..f PO~IUM INTERNACI ONAL ED UCACiÓN PARA ELS IGLO XX I
D uraogo
199 5
CONFERENCIA CONMOCiÓN CULTURAl. Y DEB:\TE PEDAGÓC ICO EN AM ¡'mICA I..\ T INA
Distrito Federal
1995
FO RO DEL LIBRO DE TEXTO
Distrito Federal
1995
2DA REUNiÓN NACIONA L DE LA FEDERACIÓN MEX ICANA DE FILOSO FíA PARA ~1;\JOS

Chiapas
1995
ID ENT IDAD DE LA PED AG O G íA: INTERROGAN TES Y RESPUE..'-;'rAS
Distrito Federal
1995
REUN iÓ N NAC ION:\L DE POSGRADO E IN VESTIG ACi Ó N
Distrito Federal
199 5
SEMII' .\RIO DE EPISTEMOLOGÍA
Distrito Federal
1995
COLOQU IO IN T ERN ACIO N AL: AMÚRICA LATINA PRO C ESOS DE REG IONALlZACIÓN y PERSPECnVA DEL ESTADO
NACIÓS
Colima
í995
SEMINARIO SOBRE INTEGRACiÓN EDUCATIVA. AVANCES Y PROS PECTIVA
Distrito Federal
1995
CONSULTA POPULAR PARA LA ELABORAC IÓN DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
Distrito Federal
1995
VJO RNADAS ACADÉMICAS NACIONALES DE EDUCACIÓN MEDIA .
Michoacán
1995
SITUACIÓN Y PROSPEcnVA DE LA FO RMACIÓ N DE DOCENTES
Michoacán
1995
CONFERENCIA, MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
Jalisco
1995
v m CONGRESO NACIONAL DE FILOSOFÍA
Aguascali eotes
1995
JORNADA INT ENSIVA DEL DESARROLLO DOCENTE
Distrito Federal
1995
DEPEl'DENCIAS UNIVERS ITARIAS QUE FAVORECEr-: LA FO RMACIÓN DE AC1WIDADES HACIA EL ESTUDIO DE
INVESTIGACIÓN
Distrito Federal
1995
CONFERENCIA MAGISTRAL. LA HERMEN ÉUT ICA El' LA INVESTI GACIÓ N EDUCA TIVA
Oaxaca
1995
CURSO AC rUALlZACIÓN. FILOSOFÍA PARA NINOS
Oaxaca
1995
XX CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE SOCIOLOGÍA
Distrito Federal
1995
CONGRESO NACIONAL LA ESCUELA SECUNDARIA MEX ICANA 'lRA DlCIÓ N VALORES PROYECroS PEDAGÓGICOS y
PERSPECTIVAS
Distrito Federal
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1995
CUR:,O PAN ORA MA S l!O SMODERNO S DE LA INVEsTI GA CI Ó N ED UCATIVA: EL CASO D EL ANÁ LI SIS D EI. DI SCUR SO
ED U<:ATIV O
Ve racruz
1995
J OR:-JADA INT ENSIVA DEL D1 ·~'ARROLL() DOCENTE
Disror o Fede ra.!
1995
RAZO N AM IE NTO Y FORMACIÓ N DE V;\ W RES DE.."DE PIA G ET A FREUD
Disto to Fed eral
1995
CICl.O METODOLOG ÍA DE LA INVESTIGACiÓ N EN EDU CACiÓ N MATEMÁTICA
Disr riro Fed eral
1995
SIMPO SIO I :"JT ERNA CIO !\iAL D E rs lCO LOG íA y PROBLEMATICA SOCIAL
DistritoFederal
1995
CO:"FERE:" C IA I .A NATURAL I~ZA INTERDI SCIPLINA RI A D EI. FENÓM EN O ED U CA'rJV O
D istrito Federal
1995
COSFERESCIA MAGIST RAL EDUCACiÓN HERM ENí,UTI CA y CULTURA
Distrito Fede ral
1995
tER FORO PED AGOGÍA Y PLAN <JO' : ANAuSIS y PERSllEcnVAS.
Veracruz
1'195
SEGUN D O CI CLO D E CONFE REN CIAS. INVESTI GA CI ÓN ED UC AT IV A PERSPECTIVA PARA UN NUEVO M II .EN IO
México. Estad o de
1995
TERCER SIM POSIO EN CIEN CIAS DE 1_\ EDUCACiÓ N. PROCK~OS DE FOR MACiÓ N Y ACfUAl.IZAClÓN DE
I'RO FESIO l\:Al.ES DE LA EDUCAC iÓN
Jalisco
1995
11ISEMINARIO INT ERNACIO NAl. Gl.OBA l.IZACIÓN y UNIVER SIDAD EN l.ATINOAMÉRICA
Vencruz
1995
COSFEREl\:CIA LA LÓG ICA EN DE l.AS CIENC IAS SOCIAl.ES
Michoacán

1995
TAl.I.ER 11'o.'TERNACIONAl. FIl.OSOFÍA PARA NI ÑOS
Chiapas
1995
COl.OQUIO INTERNACIONAL PEN SAMIENTO Y CUI.TURA EN l.A UNIV ERSIDAD
Morelos
1995
11ICONG RESO NACION Al. DE INVESTIGACIÓN EDUCATIV A
DistritoFederal
1995
ENCUEN11l.0S DE INVES11GACIÓN EDUCATI VA (1995)
Distrito Federal
1995
PRIMER CO LOQUIO REG IONAl. DE INVES11GACIÓN
Mexico. Estad o de
1995
11SIMPOSIUM INT ERN ACIO NAL EDUCACiÓN PARA ELS IGW X.XI
D uraogo
1995
IV FORO INTERI NSTITUCIO NAL DE INVES11GACl ÓN EDUCATIV A
Dur:tngo
1995
COSFER ENCIA PERSPECTIVA S FIl.OSÓFICAS PARA LA CO NSTRUCCIÓN DEL CO NOCI MIENTO EN CIENC IAS
"U~IANAS y SOCIALES EN EL D EBATE MODERNIDAD POSMODERNIDAD
veracru z
1995
PRI~tEROS JU EGOS FLORALES NACIONA LES DEL MAGISTERIO RAFAEL RAMÍREZ
Veucruz
1995
SDIINARIO DE FORMACiÓN EP ISrEMOLÓG ICA T EÓRICA EN EL CAMP O DE LA EDUCA CIÓN
DistritoFederal
1995
REL':-':IÓl\: ACADÉMICA FJ. PARADlG~L\ MEDIE VAL Y EL PARADIGMA ACTUAL DE LA DIDÁCTI CA
Distrito Federal
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1..,.)5
111 T AIJ. ER D E FO RM ACiÓN; PROP UE..'\T AS ~IETO()()I.ÓGIC:\S EN EDUC\ C1Ú N :\Mn lE~T.\1.

Murcio s.
1'195
FORO DE CONSULT A PO PULAR SO BRE EDl"C :\C1Ó~ li ..\SIC:\
Veneru "
1..,.)5
X ENC L! E~TRO N ACIONA L DE I N VFSnG .U :l ó N EDUC\ T IVA
Mieho~d.n

19%
SEMI NA RIO CONOC I MIENTO Y FORM:\C IÓ~ D E Sl"I ETOS DE L -\ EDUC.\C1ÓN
$m Luis Poros¡ .
1..,.)6
C:ONF ERESC!" : ALGU NAS REFLEXIONES so uar: L \ FORMACiÓ N PSICCWEDAGÓGIC:\ DEI. J.ICENCI :\ DO EN
ED UCAO Ó N
Veracruz
19%
CON FER E:-:CI.\ DE LA INF OR MAClÓ" A L\ FO RMACIÓ"
Disr rim Federal
199 6
SEMINARIO CO NO CIMIE NTO Y FORM ACIé>:-: DE SL'J lOTOS DE LA EDUCACIÓ N
S3n Luis Po to si
Itr){¡

AG EN D:\ D E INV ESTI G ACI Ó N EDUC:\TIV .\
Agu:lsca.!it.'n",$
19%
SEMINARIO DE I IE RhfE N (W TICA y C1ENCL\S D EL ESPÍRITU
Distrit o Federal
19%
MESA RED O NDA AMBITOS EN LA PR.ACT IC..\ D()CF.~TE . REFLEXIONES
v erac ruz
19%
SEM INAR IO . LA IN V EST IG ACI Ó N ET N OGR..\FICA E:\ LA EDUCACIÓN
Yeracru z
1'196
COLO Q UIO INTERNACIONAL SO BRE PROBLEMA S DE UNIVE RSAJ.JSMO y CONTEXTU.\J.JSMO
Veracru z
1'196
9 ENCUE:-.TRO DE EDUCACiÓ N ESPECIAL INTER N,\ CIONAL 96
Colima
1'196
EDUCACiÓ N Y DERECHOS H UMANOS
Distrito Federal
1996
INVESTIG ACiÓ N Y QUE HACER ETNOGR.-\FJCO
Distrito Federal
1'196
FORO NACIONAl.. LA EDUCACIÓN SUPERIO R EN MEXICO , POLíTICAS y ALTERNAm' .\S
Distrito Federal
1996
CONFERENClk UNA APROX IMAC iÓN A L \ LíNEA SOC IO EDUCATIV A DEL PLAN DE F.>oTU DlOS DE LA
UCENCI.\TURA EN EDUCACIÓN PLAN 94
Veracruz:
1996
REUNIÓ~ ANUAL DEI. INST ITUT O HAGH SCOPE DE MÉJ ClCO
Michoac:in
1996
CONT INGE NCIA y ART ICULACiÓN 50IlRE El. PENSAR Y HACER DOCENT E
Michoac án
1996
SEGUNDO COLOQUIO SOBRE REF ORMA DE I. ESTADO
Distrito Federal
19%
FJ.I'E IJ.l GOGO y LAS PRAcnCAS PRO FESI O NAL
DistritoFederal
I l)(} (¡

LA PED,\ GOG iA UN IVERSITA RIA
DistritoFederal
1996
CONFERENCIA. VALO RES Y I::T ICA, I IO R1ZO NT E DE SEN"n DO EN EDUCACIÓN,
Miehoad.n
1996
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CO N FEREN CI A. SUJETO PEDAGÓG ICO.
Michoacáo
19%
COt'FE RENC I:\ . IU. CA MPO PEDAGÓ G ICO : DE LA T EORíA Al. D ISCU RSO
Zacatccas
1996
SEMI N..\R IO CONSTRUCCiÓN D EI. MARC O T EÓRI CO INTERpR n AT IVO
Tabasco
19%
IV FORO DE INNOVACIÓN DOCENTE Y CURRíCULUM EN LA UJAT
Tabasco
1996
IV COLO QUIO INT ERN ACIO N AL CURRÍCULUM Y SIG LO XX I
Dist rito Feder al
1996
LA INTEGRACiÓ N, UNA ALTER NATIV A D E CALI DAD EDUCATIVA
D istrito Federal
1996
V I CON( ;RESO N ACIONAL DE PEDA GOGí.\
Distriro Fr..de ral
19%
SEMIN ARIO D E INV K~TIGACIÓN EDUCA'IlVA
Baja Calif,lrnia
1996
SEMIN..\ RIO INTlmlNSTIT UCION AL DEL PROGRAMA DE INV KQIG ACIÓ N y DO CENCIA EPISTEMOLÓGICA WID E)
Morel os
19%
ENCUENTRO NACIONAL DE ED UCACIÓr>::-!ORMAL SUPERIOR
Micho acin
199 6
SEMIN ARIO REGI ON AL FUN DA MEN T ACIÓN Y PRÁCTICA D E LA EDU CACiÓN EN DERE CIIOS IIUMANOS DE SDE
..\MI\R ICA
LATINA
Di strito Federal
19')6
CONSTRUCC iÓN DEI. CURRíCULU M Y EST.\DO EVALUADOR
SIN D ATO
1996
UNA UTopíA EDUCKIlVA DEL SIGLO XVII. INSTRUI R A TODOS. EN TODO. TOTALMENTE.
SIN DATO
1996
FOUCAULT y D ERRIDA, EN TORN O AL PENSAMIENTO D E LA DIFERENCIA
Di strito Federal
1996
PEDA GOGíA. EGR ESADOS y DESARROLLO PROFESIONAL
Dis trito Federal
1996
TAU .ER SOBRE EDUCACIÓN SUPERIO R Y MERCADOS DE TRABAJ O
San Luis Potosi
1996
CO NFERENCl k AL GU NOS ASPECTOS DE L\ CULT URA UNIVERSAL DE COMENIO
Distrito Federal
1996
CO NFERENCIA SOBRE FIWSOFíA DE LA HI STORIA. KANT. HEG El , MARX
Distri to Federal
1996
MESA REDO NDA El. EJE METODOLÓGI CO Y LA FORMACIÓN D EL LICE NCIADO EN PEDA GOG ÍA
V eracrua
1996
LAS GRANDES PROIILEMÁTI CAS D EL ANÁLI SIS D E DI SCURSO
D istr ito Federal
19%
IIO MEN AJE LA T IN OAMERICANO PO R EL r>:A CIM IENTO DE JEAN plAG ET
D istrito Federal
I9CJ6
LA PEDA GOGÍA DESDE OTRO LUG AR
Di strito Feder al
1996
CONG RE$O INTERNACIONAL MÉXICO Al'-T E EL APEC
Di st rito Feder al
1996
I ENCUENTRO INTERNA CIONA L DE IN V~T1GAC IÓN EN I IERMENÉUTICA
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Distrito Federal
19%
LA C() NCE PCIÓN DI ~ I . APREND IZAJE QUE SUBYACE EN UN A MET( )D ()IDGíA DE El'\:'EÑANZA
Yucatá n

19%
PRIMERA CON liEREN CIA ANUAL CA!t;\CT EIU ZAClÓ N DE LA PRAcnc \ PR{)liES ION .\l. DEI. ( ;EÓLOGo. AV¡\N CES DE
INV I~~TIGACIÓN

Jalisco
19%
SEr-.I1NARI O ~ACI()NJ\ 1. DE IN V ESTI ( ;..\C1Ó N . EL IMP:\cro I )I ~ 1.1\ M{ )Dl ·.RNI ZI\CIÓ t' E~ li.l ) U( :..\ CI Ó N AGRi co!..-\
México. E." t~o de:
19%
CAMI NOS DE LA INV E,,"'I1GA CI ÓN ED UCATI VA . 35 AÑ OS D EL DIE
Dist rito Federal
1996
LA INV I;:....TI(;ACIÓN ED UCATIVA EN El. ESTADO D E M (~XIC() 198(1- 19S
Distrito Fl--ocul
19%
I NNOV¡\(]Ó~ CURRIC ULAR y CULTU RAl. D E CAM BIO . EL CURRíC UI.L"\ 1UN IV ERSIT ....RIO y I.,\ S NU EV AS
TECNOLOG L\ S
Sinaloa
19%
POSMOl)ER ~ ll)A {) y EDUCACIÓN
Vcracrua
19%
LA AUTOGESTIÓN y I.A NO DIREc.TIVIDAO EN LA ED U C:\C1()N
Distrito Federal
1996
MAESTRíA EN EDUCACiÓN Y G ESnÓN PED ....GÓG ICA
1996
LA ENSEÑ.\ :--:ZA y EJ. APRENDIZAJE : O\SI)ECrOS DIDÁCnCO S
Distrit o Feder al
1996
LA PROBLD L-\TICA DOCE NC IA - INVES'Il GACIÓN - EDU CAC iÓN . REF LEXIONF-' cosCElyruALK~ SOIlRE SU
ARTICULACiÓ N
Micboacán
1996
XIII CONVENCiÓN G EO LÓG ICA NACIONAL
Baja California Sur
1996 ·1997
SEMINARIO PERMANENTE DE FORMACiÓN DOCENTE. PERSP EC IWAS
Distrito Federal
1996 - 1998
ENCUENTRO DE INVK~TIGAC1ÓN EDU CA'IlVA
Distrito Federal
1996 · 1999
CURSO PANORAMAS POSMODERNOS DE LA INVESTIGACIÓN EDU CATIVA, El. CASO DEL ANÁLI SIS pOLíTICO DEL
DISCURSO EDUCATIVO
Veracruz
1997
CONFEREN CIA. MODELO DE EVALUACIÓ N DE PROGRAMAS DE EDUC.\ClÓN INICIAL NO K~COLARIZADO.
Mlchoacin
1997
COLOQUIO DE FIWSO FíA 1997. T EORíA CRÍT ICA, LIBERACIÓN Y DIALOGO INT ERCVLTURAL ENCUENTRO CON
KARLorro APEL
Distrito Federal
1997
IV CONGRESO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
Yucatán
1997
PAULO FREIRE. PENSAR LA PRÁCnCA PARA TRANSFORMAIU .A
Distrito Federa!
1997
VIJ ORNADAS ACADÜUCAS NAClONAI.ES DE LA EDU CACiÓN MEDIA ;UPERIOR .
Michoacán
1997
XXX CONGRF-~O NACIONAl. DE LA SOCIEDAD MATEMÁTICA MEXICAS .\ S
Aguascelientes
1997
FORO INT ERNACION AL INNOVACiÓN Y CALIDAD ED UCATIVA
Dist rito Federal
1997
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XX INTERN ACIO N AL COl\:GRESS DE I.ATIN AMER ICAN ~~rUDIE." ASSOCIATI O N (LASA)
J;¡Jisco
IfJfJ7
XIV CONGRESO NAC ION .\L DE ENSE¡';ASZA DE LAS MATEMÁTICAS
M éxico, EstaJo de
11JCJ7
CO N FERENC IA. LA FORM.\cIÓN DOCE~TE EN EL CON TEXTO DE L\ CONCIENCIA III ST Ó RICA.
Michoac án

1!JlJ7
ENC UEN'mO lN' rERNAC IONAL SOBRIOFORMACiÓN D E PROFESORI~<; EN ED UCACiÓ N BÁSICA, PAR.\ UNA
EDUCAC iÓN CON CALIDAD Y EQUID.\D
Disr riro Federal
19'>7
J ORNA DAS DE I W RMEN ÉUTICA
Distrito Federal
11JCJ7
CIC LO DE CONFERENC IAS D E PED AGOGí A
Distrito Fede ral
1997
EL CU RRíCU LUM DE CUIL'OS COMUNITARIOS, UN PROCESO DE CON STRUCC iÓN CO LECl'IV A
Yucarán
1997
SI';C;UNI)O FORO ESTATAL DE ESTUD IOSSOURE G UERRERO
G uerrer o
1997
LOS VIERN ES DE LA FU NDA CiÓN. EL OFI CIO D E ENSEÑAR . LA FORMA CiÓN IN ICIAL DE MAESTROS EN EDUCACiÓN
I'RIMARI1\.
Dis trito Feder al
19CJ 7
JUAN AMOS COMENIO. UN A CLAVE PElHGÓG ICA
Dist rito Fede ral
1997
LA INV I~'TIGA ClÓN EN DIDÁCI 'lC A EL QU(" EL CÓMO Y PARA QU IÉN
Yucatán
199 7
XX INTERN ACI O N AL CONGRESS D E LA L\ l1N AMERICAN ASSOCIA11 0 S (LASA)
Jalisco
1997
XLI ANNUA L MEE'nNG OF 11 lE CO MPAR.\l1VE AND IN'TER NA11 0 NAL ED UCAT ION SOCIETY. EDUCATION ,
DEMOCRACY AND D EVELOPM E N'T AT TIlE TU RN OFCEN'TURY.
Distrae Federal
1997
I ACADEMIA D E INV ESTIG ACiÓ N Y DES.\ RROLLO EDUCATIVO
Michoadn
1997
EDUCAC iÓN, COM PLEJ ID AD SOC IAL Y DI FERENCIA
Distrito Federal
1997
111 ESCUEN TRO DE INVESTI G ACi Ó N EDUCATI VA
Distrito Federal
1997
D II'WMADO EN INV~'T1GAClÓN ED UC.\ l1VA DE LA FACULT AD DE ESTU DIOS SUPE RIO RES Z ARAGOZA
Distrito Federal
1997
4 SEMANA D E FILO SOFíA DEL INSTITUTO SALES IA NO DE ESTUDIOS SUPE RIO RES
Distrito Federal
1997
ENC UENTRO DE FO RMACiÓN D OCEN'T E
Michoac án

1997
ENCUENTRO CO N MAE STRO S D E MICH OACÁN
Michoacán
1997
PRIM ERA SEMAN A LATINOAMERICANA DE INV EST IGA CiÓN NORMA LISTA
Tamaulipas
1997
COLOQU IO INTERNA CIO NA L SO BRE LA VIOL EN CIA
Distrito Federal
1997
BASES EP ISTEMO LÓG ICAS EN LA ENS~.\NZA DE LAS CIENCI AS
N icboacán
1997
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ENCUENTR O JI()R loAU NIDAD DE LO S EDUCA DORE.." LATI N ( )AM ERIC.\ :\:OS
Michoac án

1997
SIMPOSIO: EL FANTASM A DE LA TEO RiA . ART ICU LACIONES CON CI·;¡YrC .\LES y ANA LíTICAS PARA EL F.$TUDIO DE LA
EDU <:A(: IÓN
Yucat án

1997
PRIMER FORO ESTJ\TAI. DE INVESTIGACIÓ¡o..; EDUC\TIV A EN BAJA CALIFORNIA
Baja California
1997
I ENC UEt\T RO REGIONAL D E IN V E....:;· f1G:\ C1Ó N ED UC:\TIVA. DE LO S EST.\DOS DE I IID.\ U;(), MOREI.OS, (MXACA,
°1l.AXCAI.:\ , VER:\ CRUZ y PUEBI.A
Pueb la
1()f-)7
FORO INTERN ACI O NAI A IN N O VAC iÓ N y C.\ J.lD A D EDUCATIV A
Distrito Fed eral
IIJ97
REUNiÓ N PREPARATOR IA DELI I! CO loOQUIO DE DO CrÓR ANDOS EN PEDA( ;() (;íA
Distrito Fed eral
1997
REUN iÓ N LATI N O AM ERICA N A DE MATEM..\TICA ED UCATIV A
11)97
11 EN CU ENT RO D E IN VE STI G AO Ó N EDUCATIV A D EL SUn SISTEMA DE FORM ACi Ó N Y .-\ C r UAI .lZ ACIÓ N DOCEN TE
EN EL D.F.
Distrito Federal
1997
C!CID DE PENSAMI ENTO I.AT INOAMER ICAS:O.
Dis trito Fede ral
1997
1I SIM POSIO D E J\ D M IN IST RAClÓ N ED UCATIVA
Veracruz
1997
SESiÓN El\i RAORD INARIA DE CO MPLEMEl'.'TAClÓK.
San Luis Potosí
1997
SIMPOSIUM DE ESTU DIANTES DID ÁC nCA y PROCE SOS PEDA GÓGI COS
San Luis Potosi
1997
ENCUENTROS DE INV ESTIGACIÓ N EDUCATIVA (1997)
Distrito Federal
1997
VIJO RNADA ACADÉMICA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR .
Micboa c án

1997
11 CONGRESO IIlEROAMERICANO DE EDUC ACIÓN AMBIEN TAL. TRAS U HUELLA DE TIBII.KI
Jalisco
1997
lOA CONFER ENCIA. TALLER INT ERNACIO NAL DE FILOSOFÍA PARA NIÑOS
Chiapas
1997
SEGUNDO SIMPOSIO DE ADMINISTRACiÓN EDUCATIVA
Vc:racruz
1997
¿CÓMO PENSAR LAS CIENCIAS SOCIALES HOY?
Distrito Federal
1997
I ENCUE l'<TRO DE ESPECIAUZACIONr~' .

Michoacán
1997
CURSO T EORíA PEDAGÓGICA
Distrito Federal
1997
I ACADEMIA DE INVESTIGA CiÓN Y DEM RRO LLO EDUCATIVO.
Michoacán
1997
ENCUENTRO DE INVES11GAC IÓN EDU CATIVA
Dis trito Federal
1997
SEXTO ENC UEN'I1\O NACION AL DE ESCUELAS Y FACULTADES DE FILOSOFÍA
veracrcz
1997
2 CONGR ESO NACIO NAL AGROPECUARIO Y FORESTAL
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México, ESI:'Ido de
11) ')7

1ER FORO ESTAT AL D E IN VE STIG ACiÓN EDU CATIVA EN UAJA CALl FO RN I,\
Ih j<l Califurnia .
1W 7
1) ID ÁC n C \ y PROCESOS PED:\ GÓGI COS
San Luis Puto)sí
1'198
R.\CIO N.\ I.lDAD CRÍTICA y FORMACIÓN
Dist rito Federal
\ 99 8
PRIMER F( )RO ESTA TA L EL S.N .T .E. ENCU ENTR O POR LA UNI D AD D E r.os EI)U CAD ORE S
Veracruz
11)9 8
I)RIM ER (:OI.OQ UIO NACIONAL DE FILOSOFíA P,\ RA N IÑOS
México. E.~I3Jo de
19') 8
SI MPO SIO INTERNACIONAL PERSPECT IVAS MUNDIALES D E LA EDUC ACiÓN EN El. NU EVO SIGl.O
Disrriro Federal
1triS
EL SUJET() PED AGÓG ICO
Mich oac án
19')8
2 CO NG RESO REG ION AL DE INVEST IGACIÓN ED UCAT IV 1\
j alisco
I tr)8
T ERCER FO RO EST ATAL D E ESTUD IOS SO BRE GUERRERO
Gu errero
19')8
T ERCER TAlLER PA RA 10\ EL\1I0RACIÓN DE PROT OCOLOS DE INVESTI G ACiÓ N
19')8
1.\ IMPO RTANCIA DE LAS CIENCIAS SOCIALES EN LA ED UCACiÓ N, SOC IEDAD Y EMPRESA.
Dis t rito Federal
1998
CO NFERENCIA MAG IST RAL EL MÉTODO DE LA II ERMENEUTICA EN LA INVESTI G ACIÓ N ED UCAT IVA
México, Estado de
1998
CO NFE RENCIA INAUGURA L
Dist rito Federal
tCJ98
SEM INA RIO DE PEDAGOGí A UN IVERSITARIA
Distrito Federal
1998
PRIMER ENCU EJ',TRO AN UAL DE INVESflGACIÓ N DEL CESU
Distrito Federal
1998
SE MINA RIO ANÁLISIS POLÍTI CO DEL DISCURSO ED UCAT IVO
Veracru z
1998
CII ARLA DE APO YO ACADÉM ICO EL MITO DE LA T EORÍA
Micho acán
1998
VII J O RNADAS ACADÉMICAS NACIONALES DE ED UCACIÓN MED IA.
Micho;;r,cán
1998
XXXVIII ANIVE RSARIO DE L\ ESCUELA NO RMAL DE Ti.A N EPAN'f!J\
México , Estado de
11)98

CURSO CONSfRUCCIÓ N SOC IAL DEL CONOCIMIEN' ro y T EO RÍAS D E 1. \ EDUCAC iÓN
Veracruz
t lJ98
ANTAGO NISMO Y ARTIC ULACiÓN EN EL DISCURSO ED UCATIVO, IGLESIA Y GOll IERNO 193()·40 Y 1970 ·93
Vcracru z
1998
SEMINARIO DE INV ESTIG ACIO NES SOC IO LÓG ICAS
19')8
EL L1l1RO POR· VEN IR
Disrreo Federal
19') 8
LOS RETOS DE LA EDUCAC iÓN SUPE RIO R EN AMÉRICA LATINA
Distrito Federal
19')8
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INV I~qIG AClÓN INSTIT UCIONAL D ESDE El. ENFOQ UE CRiT ICO SOCIAL
Dist rito Federal
199 B
VII CO NGR ESO N ACIO N AL D E P EDA (; () Gi A
Murcio s
1998
CON FERENCL\ : 1·'ILOSOFíA COMO PED AGOGí A. LOS E.''"!"IU)S D EL PENS .\l\I l l ~NTO Wrr rGENS TE I N
Dist rito Federal
1998
P()I .ÍTICAS 1 ~I )UCA·n VAS. AI:nmN,\ T IVAS P I ~DAGÓG IC AS v NUEV AS FR()N'!" ':RAS (:ULTl~ RJ\ I . I~S

Distrito Fed er al
1998
N UEVAS FR()~TER,\ S PO LÍT ICO ·CUI :r URALES. IMPLl CACIO N E...,\ PED AGÓGIC AS y CAT EGO RíAS DI ~ ANt\I.lS IS
Distrito Federal
1998
CONFIiRENCI.\ , Il EG EMONi A y PROCI~'OS D E DEM OCRAT IZACIÓ N
Distrito Fede ral
It)lJ8
CURSO DE AC rUA LlZACIÓN APLICACIÓN D E LA TE O RíA DE VI GOTSKY EN El. AU LA
Distrito Fed eral
19')8
IER SEMINA RIO D E J N VI~<';T IG ACIÓN . CONSO I.lD ACIÓN DE PROGRAMAS Y CREACIÓN D E CENTROS 1) 10:
INV ESTIG ACIÓ N
México. Estado de
1998
DE BATE ENTRE T IEMPO DE TO NO S Y PAID EIA
Dis trito Fed eral
1998
I SIMPOSIO DE INV ,"~TIGACIÓN EN LA UAO I
México, Estado de
1998
ASPECTOS PEDAGÓGICOS DE LA EDU CACIÓN r..sPECIAL
Distrito Federal
1998
EDUCACIÓN EN AMÉRICA LATINA
Distrito Federal
1998
SEMINARIO PERMANENTE SO BRE TEO RÍA Y METOD OLOG íA DE LAS CIE.'1CIAS y DE LASHUMANIDADK~ 01ETAPA)
Distrito Federal
1998
EL PAPEL DE LAS UNIVERSIDADES y SU CO MPROMISO SOCIAL
Distrito Federal
1998
LA METOD OW GÍA DE PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN D E LAKATOS APLICADA AL C \ MPO PEDAGÓGICO
Distrito Federal
1998
LA GLOB ALlZACIÓN , T EORÍA y REALIDAD
Distrito Federal
1998
LA FORMACIÓN DEL TRA BAJADOR SOCIAL El. PROCESO DE ENSEÑANZA-APREN DIZAJE EN LA PRÁCTICA ESCOLAR
COM UNITARIA
Distrito Federal
1998
EDUCACIÓN Y GESTIÓN PEDAGOGí A' UN HO RIZO NTE DE FOR MACIÓN E INV ESTIGACIÓ N EN EL POSGRADO
San Luis Potosí
1998
FERIA DE ORIENTACIÓN ED UCATIVA
Distrito Federal
1998
FORMACIÓN DE CO NCE PTOS EN CIENC IAS Y H UMANIDAD ES
Distrito Federal
1998
FORO DE ANÁLISIS SOBRE LA UN IVER SIDAD
Distrito Federal
1998
CO LOQUIO VIGENCIA Y PERSP ECI WAS DEL LIBERALISMO
Distrito Federal
1998
MODERNID AD Y POSMOD ERNID AD
Distrito Federal
1998
11ICOWQUIO DE DOC TORANDOS EN PEDAGOGÍ A
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Distrito Federal
1998
EP ISTEMOLOG ÍA Y TEORíA EDUCATIVA [1. EJE PED AGÓGICO
San Luis Potosí .
199 8
LOS ESTIl.OS COGNOSCITIVOS D E ALUMNOS CO MO EXPLICACIÓN DE ALGUNOS PROBLEMAS DE ENSEÑ¡\NZA
D istrito Fede ral
199 8
PENSAR A 1./\ EDUCACiÓN IIOY: VIEJAS PREGUNTAS, NUEVOS PROB LEMAS
Mic hoac án
1998
MAE.o.;TR íA EN EDUCAC iÓ N Y GESTiÓN PEDAGÓG ICA: UN HO RIZO NT E DE FORMAC iÓN E IN V EST IG ACiÓ N EN EL
P( )SG RAIX )
San Lu is Potosí
1998
I ENCUENTRO ACADÚMICO REG IONAL. LA [NV ESTIG ACl Ó N EN LAS CIENCIAS DE L\ EDUCACIÓN
Distrito Federal
1998
FORO EDUCACIÓN CÍVICA Y CU¡;rURA pO LíTICA DEMOCRÁT ICA
Dis trito Federal
1998
CONFERE~C IA: ACERCA DEI. PROBl,EMA D E LOS LíM rn~S DISCIPLINARIOS
Dis trito Federal
1998
T.\ LLER, RETOS Y PRO BLEMAS DEL NUEVO PLAN DE ESTUDIOS E N 1. \ EDU CACIÓN NORMAL
Baja California
1998
1968 · 1991:t DESD E EL UMBRAL DEL NUEVO SIG LO
Distrito Federal
1998
SIMPOSIO INTERNACIONAL PERSPE CT IVAS ~IUNDlALK~ DE LA EDUCACiÓN PARA EL SIGLO XXI
Distrito Fed eral
1998
SEMINARIO INT ERNACIO NAL LATINOAMÉRI CA EN LA CONCIENCIA EUROPE A/ EUROPA EN LA CONCIENCIA
LATINOAMERICANA
Disrriro Federal
1998
REUN iÓN .\CADÉ MICA DE MATEMÁTICA S
Coahuila
1998
SEGUNDA J ORNADA DE HERMENÉUTICA
Distrito Federal
1998
SIMPOSIO "HUMANISMO, EDUCACiÓN Y GWBALlZACIÓN , UN RETO DEL NUEVO MILENIO"
Chiapas
1998
CICLO DE CONFERENCIAS DEMOCRAC IA, HEGEMONÍA Y EDUCACiÓN POR EL DR ERNESTO LACLAU
Distrito Federal
1998
ALTERNA TIVAS GLOBALES Y POLÍTICAS EDUCATIVAS
Distrito Federal
1998
ALTE RNAllV AS PSICOPEDAGÓGICAS PARA EL APRENDIZAJE
Dis trito Federal
1998
SIMPOSIUM DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓ N EN EL CAMPO DEL CURRÍCULUM
Distrito Federal
199 8
LA FORMACiÓ N DE PRO FK, ORES ENTRE LA TRADIC IÓN Y EL ('..AMBlO.CONSIDERACIONES EP ISTÉMICO
PEDA GÓG ICAS
Michoacán

1998
ENCUENTRO DE HISTOR IOGRAFÍA. DISCURSOS, GÉNEROS Y FORMATOS
Dis trit o Federal
1998 · 2000
TEORíA, EPISTEMOLOGÍA Y EDUCACiÓN . DEBATES CONTEMPORÁNEOS
SIN DATO
1999
X COLOQUIO DE AC ruALlZACIÓN DOCENTE
Micho acán
1999
v CONGRESO NACIONAL DE INV ESTIGACIÓN EDUC ATIVA
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Ab'Uascalie."(\tcs
1999
CON FE RENC IA ~1,\G I STRAl h I lACI A UN :\ FIL OSOFíA DE LA POSMOD ERSI D ,\I )
Distrito Federal
1999
DF.,.<';ARROLL OS MET O D OI.c')( ;¡COS D E I..-\S CIE N CI AS SOCI ALES EN REI. :\UÓ N CON LOS SUJET OS
México, Estado de
1999
CON FERE NCIA. El. ANAuSIS POl.íTICO D EL DISCURSO CO MO l IE RR.J\ M IE NT A I)AR.AAN .\I.J Z AR LOS PROULEMAS
SOClA I .ES
Vcracru z
1l)t)9
SIMPOSIO LAT 1NOAMlmlCA NO INT ERCU I.T U R.J\ I JD AD , S( )Cl E D ,\ D MU 1: n CUI .TURAI. y El )UCAC1ÓN INTERCUI :rURAI.
Morelos
1999
DO CTO RAD O EN IW$A RROLI.O RURAL
Distrito Federal
1999
SEMINARIO: E..."CUEI.A, INDíGE NA S y ET~ ICIDAD

Distrito Fed eral
1999
TEOR íA SOC IAL Y EDU CAC iÓ N EN EL CO NT EXT O DE LO S PROCK~OS G LOIIAJ.lZADORES
Vcracruz
1999
SEMIN ARIO SO IlRE INTERCULTURAJ.lDA D
G uerrero
11)1)9
SEMIN ARIO SO I\RE PRO BLE:\IA $ DE ED LJ C:\ C1ÓN CON EL G RU PO DE I!'\'VESTIGADORES
Michoa c án
19')9
XXII REUN iÓ!': TAlLERE S R EGIONALI~~ D E INVESTIGA Ci ÓN EDUCA-n\'A
Za carccas
1999
PR0I1 LEM AS DE LA ENSEÑANZA Y SUS 1 ~I PJ.lC ACION r$ EPIST I\M ICAS
Que réraro

1999
JOFORO D E INV ESTI GA CiÓ'" EN EDUC\CIÓ N AGRÍCOLA: ¿H ACIA DÓNDE VA LA INVES'IlGACIÓN EN EDUCACiÓN
AGRÍCOLA?
México, Estado de
1999
V CONGRESO
Aguascalicrues
1999
XIV CO NG RESO INTERA MERI CAN O DE FILOSOFÍA
Puebla
1999
CON GRESO DE RESP O NSABLES DE PROYECrOS DE CIENC IAS SOC IALES DEL PROGRAMA PARA EL DEBATE SO BRE
LA SITUACIÓN AcrUAL DE LAS CIE NC IAS SOC IALES _
Oaxaca
1999
V CONGRESO D E INV EST IGA Ci Ó N E DUCATIVA
Distrito Federal
1999
LA IMPO RTANCIA DE LA EPISTE MO LOG ÍA APLI CAD A A LA FORM ACi ÓN D E PRO FESOR ES
Queréraro
1999
LOS DESAFÍOS METODOLÓG ICO S E N LA FO RMACIÓ N DE CIENTÍF ICOS SOC IALES
Jalisco
1999
LA REESTR UcrURACIÓ N DE CONCEPTOS EN C IENC IAS SO CIALES DEL PRIMER CONGR I~~O NACIONAL D E CIENCIAS
SOCIALES
Distrito Federal
1999
IV SEMINA RIO INT ERNACION AL TEORÍA SO CI AL Y EDU CACIÓN EN EL CONTEXTO D E LOS PROCESOS
GLOBAUZADORES
Veracru z
1999
INVEST IGACIÓN INSTITUCIONAL DESDE EL E NrO QUE CRÍTICO SOCIAL
Distrito Federal
1999
111 ENC UENTRO D E INV I~<;TIGACIÓN ED UCAT IVA DEI. SUBS ISTEM A DE FO RMAC iÓN Y AC ruAUZA CIÓ N DOCENTE
EN EL
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D.F.
Dis rriro Federal
199')
PROPUESTA PARA EL DE~¡\ RROLLO DE LA I:-.JVE.•"TIGAC¡ÓN INSTITUCIÓ N EDUCATI\' A DES D E E L ENFOQU E
CRiT ICO·S()CIAI.
D istrito Federal
1999
SEM INAR IO PER~tAN ENTE SOBRE 'f EO RíA y METO DOLOGíA DE I.AS CIENC I:\ S y LAS IIUJ\lAN IDAD E."l
Dist rito Fede ral
1999
PSICO A N ÁLISIS Y SOCIEDAD; CRíT ICA DEL D ISPOSIT IVO I'ED AG Ó Ci lCO
Vera cru z
199..,
TE..Y[O$ DE CON FRO NTACiÓN SOBRE TEORÍA, EP ISrEMOLO GÍA y EDUCACIÚN . DEBATE S CONT EMPORÁNEOS DEL
SEMINARIO PERMANENTE SO BRE T EO RÍA Y MlrroDoLOGÍA DE 1"" CIENC IAS Y Ii UMANIDADES
Distrit o Federal
1999

SEMINARIO PERMANENTE SOIlRE TE ORÍA. METODOLO GÍA D E LAS CIENCIAS Y IIUMANIDADES. T EXT OS DE
CO NFRONTACIÓN SOIlRE T EORÍA, EP ISTEMOLOGÍA Y EDUCACIÓ N. DEIIATES CONTE MPO RÁN EOS.
Distrito Federal
1999
SEM IN ,\ RIO PERM ANENT E SOBRE T EO RÍA y M ETODOLOGíA DE LA S CIENC IAS Y LAS IIUM ANIDAD E.."
Di strito Federal
1999
IV ENCUENT RO REG IO NAL DE INVEST IGACiÓN EDUCXI'IVA
Veracr uz
1999
PROGRAM:\ COt':MEMORAT I\'O DEL 50 AN IVER..'\ARIO DE I.A FU NDACIÓN DE LA ESCUEL\ SECUNDARIA ( 1 94 9~ 1 9'J9)

Plk.'bla
1999
ENCUEt-.'TRO REGIONAL DE EDU CADOR ES
Il iJalh'O
19')9
TE-XTOS DE CONFRONTACIÓ N SO IlRE LA TEMPO RALIDAD SOC IAL CO MO PRO III.EM.\ METODOLóG ICO ACERCA DE
LA
RECO NSTRUCCiÓN DE LA III STORI CID AD
Distrit o Federal
1999
11IENCUENTRO DE INVESTIGACIÓ N EDUCAllVA
Distrae Federal
1999
¿CÓM O PENSAR EN LAS CIENC IAS SOC IALES HOY?
Di strito Federal
1999
CONFERENCIA. LA NEC ESIDAD EDUC ATIVA DE CAMIIIAR I.AS PRACTICAS DOCENTES. HOY
Michoacán
1999
WS o asxrtos MET O DOLóGICOS ACTUALES DE LAS CIENC IAS SOC IALES EN RELACiÓN CON LOS SUJETOS
Veracrua
1999
ROSA LUXEMBURGO 1919-1999 A 80 AÑO S DE SU MUERTE
Distrito Federal
1999
PEDAGOGíA DE LOS VAWRES PARA EL NUEVO SIGLO
Distrit o Federal
1999
MÓDULO INTRO D Uc r O RIO A FIWSOFÍA PARA NIÑO S
Distrito Federal
1999
FO RO DE CONSUI: r A CIUDADANA SO BRE EDUCACIÓN. CAPACITACiÓ N. ART E Y CULTURA
Vcra cru z
1999
PRIMER ENCUENTR O ESTATAL DE EXPERIENCIAS EN EDUCAC iÓN INT ERCUJ:I' URAI_
D istr ito Federal
1999
HACIA UNA PEDAGOGÍA PARA EL SIGLO XXI
Distrito Federal
1999
FORMACiÓN DE FORM ADOR ES
Di st rito Federal
19')9
CO NSTRUCCiÓN DE NUEVA S REALIDADES EN AMÉR ICA LATINA, SUJ ETOS Y NUEVOS PROY ECrOS HISTÓRICOS
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Jalisco
1999
CONG RE.';;O INTERNA CIO N .·\1..CRISIS C \ PIT ALlSTA MU NDIAl. y AJ.TE RN.\TIV 1\ $ LAT Il'()AME RICAN AS
Distrito Federal
199 9
TERCERAS JORNADAS DE SOClOLOGiA
Distrito Federal
I lJt)9
('( lRO NAClO~¡\1. DE LA ED UCACI Ó N ::,UPERIO R y LAS PRO FE.-';ION E...s
Aguascali<"ntcs
1999
I'RIMER COLOQUI O DE LATI NOAMERICAN ISTAS EN GUADALAjARA
Jalisco
1999
I.AS CIE N CIA S SOCIALES y LA INVESTIG ACiÓ N EN CIE NCIA S SOCIAI.E."
Aguascalicntcs
199 9
IIACIA UNA NUEVA AG EN DA SOClAL I_\ T INOAM ERICANA: MOM ENTO IIISTÓRICO y CIENCIAS SOCIA LES
Puebla
I l)lJI)

IV CO LOQU IO DE DO eraR.\ DO S EN PEDAGOGÍA
Dis trito Fed eral
1999
COLOQ UIO DE DOCTOR.ADOS I ~N PEDAGOGíA
Distrito Federal
1991)
LA DIDAc n c.\ EN EL CAMPO D E LA ED UCACI ÓN IN DiG EN A. PROPUEST.\ $ y PERSPECTIVAS INTERCULT URAI.E $
Distrito Federal
tl)l)f)

I'RIMERAjORNADA D E COI'FERENCIAS, El. POSGR ADO PEDAGÓGI CO
Guanajuaro
1999
MAESTR ÍA EN EDUCACiÓN PRO BLEMAS DE CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO EN LOS PROCESOS DE
INVESTIG ACiÓ N EN EDUCACiÓN
Baja California
1999
PRIMER CONGRESO DE RED DE AN IMACIÓ N A LA LECTURA. CAMINOS DIVER SOS I'AIL\ I.A FORMA CiÓN DE
LEeraRES, POR UN O IYfl MISMO RAZO NADO
Distrito Fede1'31
1999
VIII J OR NADAS ACAD ÉM ICAS NACION ALES DE EDUCAC iÓ N MEDIA SUPERIO R.
Micboacán
1999
V FORO DE ESTUDIOS SOBR E GUERRERO
G uerrero
1999
CON FEREN CIA. LA RECONCEP11JALlZACIÓN DEL ESPACIO GE OG RÁFICO EN 1...\ ESCUELA.
Michoadn
1999
CDLOQUIO FILOSO FÍA DE LA EDUCACiÓN
Puebla
1999
CONG RESO REGI O NAL DE CULT URA FíSICA. EDUCACiÓ N FÍSICA DEPORTE Y RECREACIÓ N
Jalisco
1999
SEMINARIO·TALLE R DE INVESTI G ACIÓ N. OTROS PROBLEMAS DE RACIO NALIDAD
Distrito Federal
1999
IIIj O RNADAS PED AGÓ GI CAS D E OTOÑO. LICEN CIATURA EN PEDAGOGiA
Distrito Federal
1999
LAS BASES EPISTEM OLÓGICA S EN LA CONSTRUCCiÓN DE LA CIENCIA EDUCAT IVA AGUAL
Guanajuato
1999
LA CONC EPTUALlZ ACION D E LA CO YUNTU RA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE DI FERENT ES DISCIPLINAS DE LAS
CIENCIAS SOCIALES
Distrito Federal
1999
DIMENSIO NES DE LA LÓGI CA HEG EMÓ NICA
Dist rito Federal
1999
JORNADAS DE HISTO RIA Y FILOSOFíA DE LAS MATEMÁTICAS; LA GEO Mh"TRiA DET RÁS DEL PENSAMIE NT O. EL
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PENSAMIENTO DE "lltÁS DE LA GEOMETRíA
Distrito Federal
1999
CURSO - TALLER SOBRE LA EPISTEMOLOG íA CRIT ICA DE ZEMELMAN
Q ucr étaro
1999
COLOQU IO DE I N VK~TIG ACIÓN EDUCATIVA
Oaxaca
1999
ENCUI~NTRO DE DOCTORADOS DI ~ 1 )I ~DAGOGíA

Disrriro Federal
1999
SEMI NARIO OR GA NISMOS INTERNACIONALES DE ED UCACiÓN, EL CASO PNUD DE L\ ON U
Distrito Fede ral
) t](}9

LA ED UCACiÓ N MEXICA NA IlACIA LA FRO NTERA DEI. SIGLO XX I
Di strito Fed eral
1999
II ERMEN f, UT ICA BARROCA
OislritoFnkral
1999
V COLOQU IO DE DOCroRANDOS EN PEDAGOGÍA
Dis trito Federal
1999
DIPLOM ADO EN K,-ruD IOS INTERCULTURALK~ y ED UCACiÓN
Vcracruz
199 9
EN CUE NTRO NACIO NAL DE PSICÓL OGO S CLíNICOS Y EDU CAT IVOS
Pueb la
1999

ENCUE N'Ill O , L\ ENS EÑ ANZ A Y I.JI DIVULGACi Ó N DE LA CIENCIA IIAC IA EL SIGL O :eXI
Mich oa cán
2000
CON FERENC IA. LA INV FSflGACIÓ N ED UCAl lV A EN EL AULA Y LA ESCUELA
Dis trito Fede ral
2110 0
REU Ni Ó N PARA DEFIN IR C Rn-E RIOS DE POSG RADO E INVESTIGACiÓN
Mo relo s
2UOO
CONFERENCIA, IIACER ESCUELA
Tl axcala
2000
PROG RAMA DE POSGRADO EN DE RECHO DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ALT OS
Jalisco
2000
CEREMONIA DE INAUG URACiÓN DEL DOCTORADO EN FILOSOFÍA DE LA EDUCACiÓN
Jalisco
2000
SEMANA PEDAG ÓGI CA
México , Estado de
2000
IV EN CUE NTRO REG IONAL DE INVESnGACIÓN EDUCATIVA
Vencruz
2000
SEMI NARIO ANALISIS POLÍTICO DEL DISCURSO
Itidaib'o
21Xl()

PRIMER ENCUENTRO ACAD ÉMICO RETOS Y PROSPECTIVAS DE LA FO RMACiÓN CAPACIT ACiÓN Y SUPERACiÓ N
PROFESIONAL DE LOS DOCENTES EN LOS ALBORE S DEL SIGLO XXI
D istrito Federal
200 0
IX SEM INARIO INT ERAMERICANO DE INVESTIGA CiÓ N ETNOG RAFl CA EN EDUCAC iÓN
Di strito Federal
200 0
CURSO INTRODUCroRIO DE FILOSOFÍA PARA N IÑOS
D urango
21100

CONFERENCIA INTERNACIONAL DE FILOSOF ÍA PARA NIÑOS
Oaxaca
2000
SEMINARIO SO BRE G EST iÓN DEL CON OCIMIENTO
Di st rito Federal
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2UO(J

CO N FERENCI .\ PARA DO CENTES Y I\ I .UM N( lS DE I.l CEN CIATURA EN EDUCACI ÓN PREE."C:( ll .AR DE IN'\ E.<O;CUEI..\
NO RMAL
M éxico , Est ado JI:
2(100

D IPI.OMADO E:-'¡ D IV ERSID.-\D e UL TUR. ·\ 1.

Disrrim Federal
2( K)(1

SEM INARIO D E I' ROB LEM AS M ET O DOI .Ó ( ;ICO S y EPISTEM OI .ÓGICOS
I>istriru Fed eral
2l KIU

TA I.I.ER EI. I'R(lCESO METODOLÓGICO y 1.1\ EV AJ.UA CIÓN DEI. TR A IU JO l)E IN V EST I( , Al ] Ó N DE..>.;DELA
I'ERSIlEC fl V.\ CUAI.lT AT IV:\
v cracrue
2111111

SEM AN A NACIONAL D E CI ENCIA Y TECN() I .()G iA
Dis t rito Federal
21)()(1

IIERMENI, UTIC.\ y EDU CACiÓ N
M éxico , Estado de
zooo
PRIMER ENCTENT RO N ACIO N AL DE HI STORI A DE 1./\ F.DU CAClÓ N EN 1.:\ UPN
Distrito Federal
2UllO
JOR NA DA S D E FIN DE SIGLO: pOLíTICAS ED UCATI V AS
Vcr acru z
2IK)()

MESA RED OI'D:\ : LA PED AGO GÍ A CRÍTICA DE PETE R MeLAR EN
Distrito Federal
2000
FOR O IN AUG l -RAL DE LA UN ID.AD SUR D IE : DE S,\ ríos EDUCAT IVOS
Distrito Federal
2lXHl
FORMACiÓ N PROFES IONAl , CERTIFICACiÓN Y EMPLEO
Distrito Fed eral
2lXH1
PROG RAMA DE POSGRADO. ANÁLISIS DE COYUNTURA EN LA CONSTRUC CiÓN DEI. CONO CIMIENTO SOCIAL
Distrito Federal

2000
LA PEDAGOGL\ CRr n CA
Distrito Federal
2000
PRIMER COLOQU IO INT ERNACIONAL. EDU CACiÓN . HUMAN ISMO Y POSMODERNIDAD CON l.A PRESENC IA DE
AGNES HEllER
Distrito Federal
2000
REUNIÓN REGIONA L ZONA CENTRO OCCIDENTE (CIUDAD DE MÉXICO)
Distrito Federal
2000
PERCEPCIONES Y REL.ACIONES Ml rr UAS ENTRE EURO PA Y LAS AMÉRICAS A LAS PUERTAS DEL SIGW XXI, DESAFío s
y EXPECrATIVAS
Dis trito Federal
2000
ENC UENTRO .' NUAL DE INVESTIGA CiÓN DEL CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE LA UN IVE RSID AD
Distrito Federal
2000
VI CONG RESO DE INV ESTIGACIÓ N EDUCAT IVA
Distrito Fed er al
2()()()

LA FACULTAD DE FIWSOFi., y LETRAS RUMIIO A LA REFORM A DE LA UNAM
Distrito Federal
2!X10
QU INTO FORO ESTATAL DE ESTUDIOS SO IlRE G UERRERO
G uerrero
2000
SEMINARIO FORMACiÓN TEÓRICA
Distrito Federal
2000
CONG RESO 1¡""TERNACl O NAl. CONMEMORATIVO DEL 25 ANIVE RSARlü DE LA INT EGRACiÓ N DE WS ESTU DIOS D E
MAGISTERIO ESPAÑOLF_~ EN LA UNIVE RSIDAD
Michoacán
2000
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CIC LO D E MESAS REDONDAS CURR íCULUM UN IVERS ITAR IO: BALAN CE DE LO S 90 ' Y AGENDA
D istr ito Federa l
2000
XIX COLOQUIO DE IN VI' ST IGACIÓ N
Di st rito Federal
2000
MESA RED O N DA PED A( iO GÍ A DE FRON T ERA Y CAMPOS EMERGENTE.."
D istrito Feder al
2fKlO
pO LíT ICAS ED UCATIVAS EN LA UNAM
DiHrito Federal
2000
CONGRES() D E PROFI t.'\ORES DE CIENC IAS
Veracruz
2000
LOS D E..';;¡AFio s DE LO S MOV IMIENTOS SOCIALES EN EL CONTEX TO DE LA GLOBALIZACIÓN
Distr ito Federal
200 0
ENCUENTRO DE ESCUEL AS DE FORMADO RES D E DOCENTr~~ . NUEVOS ESCENARIOS DE LA FORMACIÓN DOCENTE
EN El. I ~~TADO DE MIClIOACAN. CAM BIOS y COM PROM ISOS .
Michoacá n
200 0
CONGRK,O INT E RN ACIO NAL IDENTIDA D. ED UCAC iÓN Y CAMBIO EN AMÉ RICA LATI NA
Di stri to Federa!
2000
CONG RESO INT E RN ACIO NAL D E LA EDUCACiÓN
Chiapas
2000
CICLO DE MESAS REDONDAS. CURRÍCULUM UNIVERS ITARIO: BALAN CE DE LOS 90 Y AGENDA
Distr ito Federal
2000
IXJ O RNAD.\ S ACADI;M ICAS N.\CIONALES DE EDUCACIÓN MEDIA.
Michoacán
2000
IXJORNAD.\S ACAD(,M ICAS NACIONALES DE EDUCACiÓN MEDIA
Michoacán
2000
COLOQUIO, TEORÍA. EP ISTEMOWGÍA y EDUCACIÓN
D istrito Federal
2000
POSDOCTORAJ. EN PENSAMIENTO Y CULrURA. CUESTIONES EP ISTE MO LÓGICAS EN LA IN V EST IGA CIÓ N Y EN EL
PROCESO DE FO RMACIÓ N
Agcasc alicnres
2000
CONFERENCIA: APORTES DE LA T EO RÍA DE BAJTIN AL CAMPO TEÓRICO DE LA EDUCACIÓN
Dist rito Federal
2000
SEGUNDA BIENAL DE PRESENTACIÓN DE PRODUCTOS D E INV ESTI GACIÓ N
México, Estado de
2000
CONGRESO AN UAL DE LA SEDE UPN - T UX'fLA GUTIÉRREZ
Chiapass
2000
CONFERENCIA LA FORMACIÓN DE FORMADORES DOCENTES.
Micboacáo
2000
VIII CONGRK'O NAC IONAL DE PEDAGOGÍA
Tama ulipas
2000
V FORO DE I~WUDlOS SOBRE GUERRERO
Guerrero
2000
IX SIM POS IO INT ERN ACIO NAL DE INVESTIGACIÓN ETNOGM FICA y EDUCACiÓN. BALANCE Y PERSP ECTI VAS DE LA
~~rNOGRAFÍA EDUCATIVA
Dis tr ito Federal
2000
V SEMINARIO INT ERN AC IO NAL: APORTES DE LA FILOSOFÍA DEL LENGUAJE A LA EDUCACIÓN
2000
IX SIM POS IO INTERAMERICANO DE INVESTIGAC IÓN ETNOG RAFICA EN EDUCACiÓN. BALANCE Y PERS PECnVA DE
L\ ~;rNOGRAFÍA EDUCA'nVA: UN RECUENTO NECESARIO
Distrito Federal
200 0
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IV CONVENCIÓ;..! NACIONA L DE PROFE..'\O RES D E CIENCIAS NA TURAI.ES
Di~tfito Federal
2000
FORO DE EV AI.l·.\C!ÓN DE L \ M ¡\ E.,·...TRí.- \ EN DESARROI.I.O ED UCAT IVO v íA MEDIOS
Di~tfi[(J Fede ral
2000
XXX III CONGRF..'O NA CIO NAl. D E MATEMi\TIC:\ S
Coa huila
2UOO
PRE..'\ENTACIÓ:--:D EI. LIBRO CURRíCULlJM IN TII E POS~I ()DERN CON D IT ION
Vcracruz
21100
SEM INARIO EI.E~IENTOS CO NC EPTUAI. ES BJ\ SICO S PARA LA EI.AB OR ACl Ó N D EI. E.,'\T ADO D EI. CONOCI MIENTO DEL
AREA TEMA:n c \ 10. FI LO SOFíA , TEORíA Y CAM PO DE LA EDUCAC IÓN
Vcracrux
2uno
111 CON GRESO S .\Cl ONAL DE EDUC ACIÓN
Distr ito Fed eral
2000
CO NG RE.<;O Ni\ C10NA I.SOBRE IIISTO RIA DE 1..\ EDUC.\ClÓf\: LATI NO AM ERICAN J\
najaCalifornia
2000
111 SIM POSIO REGI O N AL DE IN VESTI GA CiÓ N EDUCATIVA
Yucarán
20tlO
COLOQUIO INTERN O DE MA EST RÍA EN PEDA GO Gí A
Distrito Fed eral
2UOO

I CO NG RF-"O IB EROA MERICA NO DE FILOSO FÍ.\ DE 1..\ CIEN CIA Y I.A T ECN OJ.O c. íA
Michoacán
2OlK)

IV CO NGRESO DE INVESTI G.KIÓN EDUCATI\' .\
Veracrua
2000
CONFERENClk ELE MENT OS PARA EL ANÁJ.lS IS r oi.rn c o DEI. DISCURSO
Ver acru z
2000
CON FER ENCIA. MEDIO S Y FINES D E LA INVESTI GACIÓN EDUC ATI VA
Sonora
2000
CONG RESO INTERNACIO NAL MULTID ISCIPUNARIO. PERSPEcnVAS DE UNA INT EGRACIÓ N ACADÉM ICA GLO BAL
Veracruz
2000
3A ACADEMIA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EDUCATI VO. AVANCES DE 14 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓ N
DIALÉCTICA CONSTRUCIlVA Y 1 DE INVESTIGACIÓN 11ERMENÉ UllCA
Michoacán
2000
FORO REGIONAL: LA TRANSFORMACIÓN ED UCATI VA DESDE LA REALIDAD ESCOLAR
Guanajuato
2000·200 3
DOCTORADO EN CIE NCIA SOCI AL CO N ESPECIALIDAD EN SOCIOWGíA DEL CES. PE NSAMIENTO DE LOS CLÁSICOS
Distrito Federal
200 \
SEMINARIO FORMACIÓN TEÓRICA EN CIENC IAS SOCIALES
DistritoFederal
200 1
PRIMER FORO REGIONAL DE POSG RAOO
verscrca
200 \
VII CONGRESO DE INVESTIGACIÓ N EDUCATIVA
Colima
200\
ENCUE NTRO UKIVERSITARIO DE PR IMAVERA GLO BALlZACIÓN EDUCACIÓ N y DESARROLLO
Distrito Federal
2001
V CONGRESO IBEROAMER ICANO DE LA Il ISTORIA DE LA EDUC ACIÓN
200 \
PRIMER ENCUE:-''TRO SO BRE EXPERIENCIAS EN TORNO AL TRABAJO DEL 7" Y 8· SEMES'lllK' DFL PLAN DE
ESTUDIOS 199,
Distrito Federal
2001
111 ENCUENTRO ACADÉM ICO REG IONAL INVESTIGACIONES EN PROCESO

274



Michoa cdn
200 1
SEM INAR IO ED UCACIÓN DEBATE Y LI D ERAZG O
Distrito Fed eral
2(XJl
PRI ~I ER ENCUENTR O NA C)( l N .\1. DE ANÁLISIS D EI. DISCURSO
Mord o s
2001
PRIMER CO LOQ UIO DE IIERMENÉUTICA
Vcr acruz
200 1
PRIMER CONG RESO DE ASESORES DE E..<o;PACIOS MAT EMÁTICOS
D istrito Fed eral
2(XII

XV ENCU I;NTRO NAC IONAL DE INVESTIG ACiÓ N EDUCATIVA. LA INT ERDISCII ' LlNARIEDAD EN EL ANÁLI SIS DEL
REjf~·\(;O EDllCJ\TIVü.
Mich oac án
2(XJl

E"' CU ENTRO DE FEM INIZACIÓ~ DEL MAGIST ERIO
San Luis Potosi
2(XII

PRI~'ENTAClÓN DE I. LIBRO DE LA SERIE DE CUADERNILLOS DE DECONSTRUCC iÓN CON CEPTUAL EN EDUr..ACló N.
CU,\ DERN ILLO NÚMERO 3
Distrilo Fed eral
2001
CO"' FE RENCI.\S PARA EL PERSO NAL DIR ECIWO
Distrito Federal
200 1
JORNADAS AC\D I·~M )CAS POR L.\ EDUCA Ci Ó N EN MICIIO J\ CAN
Mich,u cán
2(X)t

SEM INA RIO DE ANÁLISIS POLÍTI CO DE DISCURSO
Méx ico . Estado de
2001
SEMI NAR IO ANÁLISIS PO LÍTICO DE D ISCURSO E INVESTI G ACiÓ N
D istrito Fede ral
2( 0 )

VI COLOQU IO DE DOCroRADOS EN PEDAGOG íA
Distrito Federal
2001
PRO BLEMAS PENDIENTES DE LA EDUCACIÓN Y DOCENCIA
Distra e Federal
200 1
CO N FERENCIAoDIM ENS iÓN TE CNOLÓGICA COMO c o u sr rn rnv A DE LA REALIDAD SOCIAL EN EL TRÁNSrrO DE
W S SIGLOS XX Y XXI; UNA DIMENSiÓN PARA EL ESTUDIO EDUCATIVO CURRICULAR
Distrito Federal
2001
XI CONGRESO NAC ION AL DE FILOSOFÍA
Distrito Federa l
2001
CONG RESO LAT INO AM ERICANO DE IN NOVA CIO NES EDU CATIVA S
Puebla
2001
CURRÍCULUM Y SIG LO XXI. LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS HUMANAS , SOC IALES Y DE LA CULT URA DE L SIGLO
XXI.
Distrit o Federal
200 1
PRESENTACiÓN DE LA MEMOR IA CONMEMORJ\TIVA DEL XXV ANIVERS.~RIO DE LA E"1EP ARAGÓN
Distrito Federal
2001
RESEJ\ RCII ON III GI IER EDUCATION , A CASE O F INT ERDlSCIPLl NARY RESEARCII
Dis trito Fed eral
2{XJI

8 ENCU ENT RO ACADÉMICO NACION AL UPN
Aguascalicn res
2001
SEM INA RIO DE ANÁL ISIS DE DISCURSO EDU CATIVO, SIMPOSIO DE LO S 7 AÑOS DE LSEMINARIO . EDUCAC iÓN ,
INVESTIGACiÓ N Y TEJIDOS CONC EPTU ALES
Distrito Federal
2001
SEMINARIO DE INVE ST IGACiÓN PARA ESPECIALISTAS EN EDUCA CiÓN AMBIE NTAL
SIN DATO
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2UUI
SEMANA AC,\ D E ~I ICA y CUI .T UR AI. : 1.11. UN IVERSIDA D I'ED,\ G Ó<;ICA NACIONA I . I ~N LO S AI .BORES D I ~I . N UE V ( )
:-'IJJ.I ~N I ()

200l
TEORÍA , EPISTE~IO I .()(; íA y EDUCACI Ó N : DI ':I\ATE..s CON T Et\I PO RÁN E( )S
Distrito Fed eral
20UI

SEM IN ,\ RI(): ELE~I ENT()S CON C I ~ IYrUALE.'" nAslcosPARA I.A EI.An OIC\ CIÓ N I)EI . I:"'''T AD( } D E CONO (:I:-.IIE N TO DE I.
.\REA TEMÁTIC \ lU. 1;II.OSO FíA , TEOR íA y CAM PO DE L \ ED UC ACiÓN
Dislriw Fed eral
2IM11

VI CO I.OQUI() D E l)()C'TORAI ) O S. I)OCrORADO EN INV EST IG ACiÓ N SIST EM A TUTORIA I.
Distrito Fed eral
~Ml I

SEM IN ARIO · T.\I .I.ER CU RRíCU I.U M UN IVE RSIT .\ RIO ,\ NT F.I.OS PR( )CI:"'''C>S DE CA M B« )
San Luis Po ros¡
2t.MII
CURSO DIÁI.OGO FII.OSÓ FICO E INFANCIA
Disrr iro Federal
20 () )

SEMINARIO II' TERINSTIT UCIONAI. I IERMEN¡'iU n CA y EDUCACiÓN MUI.T ICUI.TURAI.
Distrito Feder al
2{)0 1
11 ENCUENTR O EST AT AL D E HI STOR IA RECIJO N AL DE LA ED U CACIÓN
Veracru a
200 1
TELECO N FE RES Cl A: ÚT ICA y MUt.TICUJ.TU RAJ.lSMO EN ED UC ACiÓN
Distrito Federal
~)(Il

TERCER CO LOQ UIO REG IO NAL D E I N V ESTI GACIÓN EDUCJ\ T IVA
SIN DATO
2lXJ l
YI SEMIN ARIO I ~TERNACIONAL. ANÁLISIS POLÍT ICO DE DISCURSO, Il ERMEN¡';Un CA PARA L \ CO MPRENSIÓN DE
LOS PRO BLEM.\S SOCIALES DEL SIGLO lOO
Yer acru z
200 1
SEMINARIO VID¡TOS DE ColMil lO EN LA EDUCACIÓN SUPE RIO R LATINO AMERICANA
D istr ito Fed eral
2001
PRESENTACIÓ~ DEL LlIlRO LO SJÓVENES y EL TRABAJO, lA EDUCACIÓN FRENTE A LA EXCLUSIÓ N SOCIA L
Dis trito Federal
200 1
ENCUENTRO "-"UAL DE INVESTIG ACIÓN
Dis trito Fed eral
2001
CURRÍCULUM E.'i CIENCIAS DE LA SALUD Y N UEVAS TECNOl.OGÍA S
Distrito Federal
2001
FORO PRESENTE Y FlJruRO DE LA EDUCACIÓN, DIÁLOG O NACIONAL
Veracruz
200 1
COLOQ UIO T EORÍA EPISTEMOLÓG ICA Y EDUCACIÓ N. DEIlATES CO NTE MPO RÁNEOS
Dist rito Fed eral
200 1
lI:VIII ENCUENTRO NACIONA L DE ESruDlANTES y PASANT ES DE FILOSO FíA
Jalisco
2001
11ENC UENT RO DE INV E.<;TIGACIÓN EDUCATIVA
Chiapas
2001

v JORNADAS PEDAGÓG ICAS DE OTOÑO. l.A FO RMACIÓN PROF E.'> IONAl. DEL PEDAGO GO A INICIOS DEI. SIGLO XXI
Disrn rn Fed eral
2001
XXI CONG RESO INT ERNACIONAL D E IIIST ORIA DE lA CIENC IA
Distrito Fede ral
2001
IV ENCUENT RO DE INVES·n G ACIÓ N EDU CATIV A 2001
Distrito Federal
200 1
CURSO, ENSEr':.\ ~ZA DE LA FILO SOF íA
Ver ecru a
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200 1
PRJMEllA REUN iÓN DE AUTO·ESTUDIO D E LAS UN IVER..<;j ID¡\DES PÚ BLlC¡\ S MEX ICA l'AS
Dis trito Federal
2001
RO BERTO F<H.I.AR I: EPISTE MO LOG íA Y SO CIEDA D ACERCA DE I. DE BATE CONTI~M I'(Hd,NEO
Dist rito Federa]
2001
COLOQU IO SOIlRE FILOSOFíA DE LA EDUCACIÓN
Distrito Federal
2001
2 ENClll ~NTRO IN'f"ERN ¡\ Cl O N .-\L UV-U SAC
Veracru z
200 1
SEM IN ARIO D tA LOGO S DEL NUEVO SIG LO. EL BARROCO Y 1.:\ POSMODERNI DA I).
Distriro l-ed eral
2001
XJ OR NADAS ACADí,MICAS NACION ALES DE EDUCACiÓN MEDIA.
Michoac án
2tlOl
MODER NIDAD,lDEOLOG íA y EDUCACIÓN . EL PAPEL DEI. NA CIO N ALISMO CAT() I.ICO EN Lo'\ CO N STITUCI Ó N DE L
ESTADO NACIONA L
Distrito Federal
200 1

11 CONGR I~"O INTER NACIO NAL IDE NTIDAD , PATRIA Y EDUCACIÓN
Distrito Federal
2002
EDUCACIÓN UNA PERSPEcn VA MULT ID IMENS IONA L
Verac ruz
2lJ02
J0R."ADA PED.\ GÓ GI CA
Dist rito Federal
2002
CO NFERENCIA. ENTRE EL SUJETO SOC IAL Y EL SUJ ETO PEDAGÓGICO , ELPR 08LEMA DE LA FORMACiÓN.
Micboa c án

200 2
HOME N AJE A KARL OT r O APEI.. EN SU LXXX ANIVERSARIO
Disrrir o Fed eral
2002
FORO IDENTIDAD DEI. K'ITUDlA NTE DE NIVEL SUPERIOR
Mondo s
2002
PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE ESTUDIANTES DE PEDAGOGÍA Y CIENC IAS DE LA EDUC ACIÓN
Tabasc o
2(102
SEMINARIO DE LA ED UCACIÓN COMPARADA. LA CONSTITUCiÓN TEÓRI CO SOC IAL DEL CAMPO DE INVESTIG ACIÓ N
Distrito Federal
200 2
SEGUN DO COLOQU IO D E FIWSOFÍA
Distrito Federal
2002
PRESENT ACiÓN DEL LIBRO. ALGO PROP IO. ALGO DISTINTO DE sí. ENSAYOS SOBRE DANTE. GRACIAN Y LA ASTUCIA
DEL LENGUAJE
Distrito Federal
2002
CÁTEDRA EXTRAORDINARIA. EL TRABAJO DE LA DO CENC IA DESDE EL PUNTO DE VISTA AXIOLóG ICO
Distrito Federal
200 2
CONFERENCIA ¿CÓ MO Il ACER Il ISTORIA DE LA FIWSOFíA ?
Distrito Federal
2002
LA AI.TE RNAl lVA PO LiTICA, EL NUEVO PROGRAMA NACIONAl. DE EDUCACIÓN
Distrito Federal
2002
GLOllA LlZACIÓN Y EDUC ACIÓN SUPER IOR (ESTADO, MERCADO Y UNIVERSIDADES)
Distrito Federal
2002
JORN .\ DAS DE EDUCAC iÓN . CONO CIMIENTO Y POSMO DERNIDAD.
Distrito Fed eral
2002
JOR.'I.\ DAS PEDAGÓG ICAS. MÉXICO ¿PAís DE REPROBADOS?LOS EDUCADOR ES QU E NECES IT AMOS
Distrit o Fed eral
2002
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SEMINARIO PÚBLI CO DE I II ST O RIA D E LA CULTURA Ei'i M(~XICO
Distrito Federal
20U2
\ '1 ENCUENTR () REC lt l NA I. DE IN VESTIG,\ ClÓ N EDU( ..\ TIVA
Campeche
l 002
EN CUEN TRO METRO PO LIT ANO DE ESTUDI ANT E.." D E PED AG O C;i A . LA ED UC,\ C1Ó N EN El. ESTADO N.-\ C1ÓN : ¿CRISIS
OTRANSFO RM..\ CIllN ? REFLEXIONl ~S D ESD E UN A PERSPEC n V .-\ I'ED AGÓCICA
Distrito Federal
SIN D ATO
SEM INAR IO RE( ;!t lN AI. St )RRE LA FUN D AMENTACl Ó r-.: y PRACTI CA DE 1..\ EI)UCACIÓN EN l)EREC I IO S IIUMAN(lS
DE."D E I .A PER..." PECTI V A I.ATI NO AMERICANA
Distrito Fed eral
SIN DATO
CON G RESO PED .\ G o <;íA 87
SIN D ATO
SiN D ATO
.\ PRO PÓSIT O D E UN t\ CON FE RENCI A D EI. D O CT OR ,\ R ~I .-\ N DO RUG AR(] .\ SOBRE LA RE VO l.UCl Ó N El': LA
EDUCACiÓN
Dis t rito Federal
SiN D ATO
CO MO CONSOLID,,\R I.A IN V ESTI G ACi Ó N El)UCAT IVA
Distrito Federal
SiN DATO
SEGUN D A B1EI\:.\L DE INVF...'-;T IG AClÓN ED UCAT IVA
México , Estado de
SIN DATO
11 CU MBRE DE I_\ S .\ M I~R ICAS, REUN iÓN IIEr-.IISF ÉRIC,\ DE MI !':ISTROS D E EDUCACiÓN
Distrito Fede ral
SIN DATO
SEMINARIO PER~I.\ N ENTE DE LA CATE DRA DE DER ECl IOS HUMANOS
Distr ito Federal
SIN DATO
CICLO DE CONFERENC IAS EDUCACIÓ N SUPE RIOR. T ENDEN CIAS Y PERSPECIWAS
SIN D ATO
SIN DATO
UNA MAN ERA HICAZ DE I MPUI_~A R LA INVESTIGA CiÓN EDUC AT IVA, El. SEG UNDO CONGRI~'O NAC IONA L DE
INVESTIG ACiÓ N EDUCATIVA EN MEXICO
Dist rito Federal
SIN DATO
SEMINARIO INT ERNACIO NAL DE KARL 01,0 APEL
Distrito Federal
SIN DATO
FORMACIÓN DOCENT E, MOD ERNIZA CIÓN EDUCATIVA Y GLO BALlZ ACIÓN
Distrito Federal
SIN DATO
DESARROu..o DE LA INVESTIGACIÓN EN LA UNIVERSIDAD PED AGÓGICA NACIONAL
Distrito Federal
SIN DATO
lCRCERA REUNIÓN NACIO NAL DE L PROYECTO CURRíCULUM UN IVERSITARIO
SIN DATO
SIN DATO
X"V CONG RESO NACIO NAL DE POSGRAD O. UN PROY ECTO NACI ONAL
Versc rua
SIN DATO
SIMPOSIO INT ERNACIONAL PERSP ECnVAS MUNDI ALES DE LA EDU CACIÓN HACIA EI,SIGLO XXI
Distrito Federal
SIN DATO
v SEMINARIO Il'lCRNACIONAI. APOR TE D E LA FILO SOFíA DEL LENGUAJE A LA EDU CACIÓl':
Veracru z
SIN DATO
PEDA GO GíA y CI EN C IA S D E LA EDUCACIÓN
Distrito Fed eral
SIN DATO
LOS PROCF$ OS DE INVESTIGACIÓ N Y FORMACiÓ N
SIN DATO
VI SIMPOSIO VALORES Y C URRicULUM. INT ENCIO NES y REALID AD ES
Jalisco
SIN DATO
VII SIMPOSIUM. COMPROMISO HUMANISTA EN El. CAMBIO DE EP OCA
j alisco
SIN DATO
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11ICONGRE..'iO REGI O NAL D E INV ESTIG ACiÓ N EDUCATIVA : IN V ESTI ( i ACl Ó N PA RA El. DE.'.;ARROI.LO EDU CAT IVO
Jalisco
SIN DATO
IN V EST IG ACiÓ N EN 1..\ FORMACIÓ N DE PRO FE."ORE S. REJ.ACl ON E..'i P,\RTICULARES y CONT RAD ICT O RIAS
Dis tr ito Federal
SIN DATO
FORO DE AVANCI~' D E LA INVESTIGACI ÓN
México , Estado de
SIN DATO
LA PEDAGOGíA CRíT IC:\ !lM:!A El. AÑO 200n
San Luis Po tosi
SIN D ATO
INFORME DE ¡\ CT IV Il) ;\ D ES AC;\D¡'~MJCAS D EI. CENTRO DE EST UDI O S EDUCAT IVOS
D istrito Fede ral
SIN D ATO
EL PAPEL DEI. DO CENTE Et-.: 1.;\ TRA NSM ISiÓ N Y CONSTRUCCIÓ N D EL CO NOC IMIEN TO
Distrito Federal
SIN DATO
EDU CACiÓ N AMBIENT .\L Y DI~'A RROIJ.O SUSTEN TA lILE. LOS NUE VOS RIrroS DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL
Veracru a
SIN DATO
FOR O DE MODELO S EDUCAT IVO S: ANÁLI SIS Y PER.., PECT IYAS PARA EL SIGL O X.XI
Dist rito Fede ral
SIN DATO
11CUMBRE DE LAS AM t":RICi\S, REUNiÓN IIEMI SF rmlCA DE MIN ISTRO S DE EDUCACi ÓN
Distrito Fed eral
SIN DATO
FRIMER CONGRI~'O CIENTiFICO MEXICANO y 1.\ REFLFJ(I Ó N SOllRE LA EDU CACIÓN
Distrito Federal
SIN DATO
T EORíA E INV r~"TIGACI()N ED UCATIVA
SIN DATO
SIN DATO
NEOLlBERALlSMO y ALTERNATIVAS FEDA GÓGICAS EN AMI\RICA LATINA
Distrito Federal
SIN DATO
CURRicULUM I NNOVACION I~' y NECES IDADI'_' NACIONALI~'
Distrito Federal
SIN DATO
LOS PARADIG MAS METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN PEDA GÓGICA
Distrito Federal
SIN DATO
lAJORNADA ACAD ÉMICA DEL SEMINARIO DE INVEST IGACIÓN EN EDUCACIÓ N AMBIENTAL
Distrito federal
SIN DATO
LA SOC IOWGiA DE LA EDUCAC IÓN EN P!ERRE BORDlEU, UNA LECI1JRA QUE INCO MODA
Distrito Federal
SIN DATO
PRIMER ENCUENTRO SOB RE METODOLOG ÍA DE LA INVESTIGACIÓ N SOCIAL
Distrito Federal
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YIneJto 4
"Listado de

1nstituciones
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Listado de Instituciones Convocantes

l. Asociación De Educadores De Latinoamérica Y El Caribe A.e.
2. Asociaci ón De Filosofía De México (AFM)
3. Asociación Latinoamericana De Sociología
4. Asociación Me xicana de lingüística Aplicada (AMLA )
5. Asociaci ón Mexicana De Profesionales De La Orien tación A.e.
6. Asociación Mexicana De Profe sores De Ciencias
7. Asociaci ón Me xicana Para La Educación De Adultos
8. Asocia ci ón Mexicana para la Educación Intermedia (AM PEI)
9. Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Sup erior

(ANUlES)
10. AUG
11 . Ayuntamiento De Texc oc o
12. Benemérita Escuela Normal Veracruzana
13. Benemérita Sociedad Mexicana De Geografía Y Estadística
14. Benemérita Universidad Autónoma De Puebla IBUAP)

15. Benem érita y Centenaria Escuela Na cional de Maestros (BCENMDF)
16. BINJCBPU
17. Campaña Mundial por la Educación (CM E)
18. Centro Cul tural Del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE)
19. Centro De Asesoría Y Psicologia Organizaci onal A.C.
20. Cen tro De Estudios Básicos EnTeoría Socia l
21. Centro De Estudios Educativos (CEE)
22. Centro de Estudios Sobre la Universidad (CESU)
23. Centro De EstudiosSuperiores De Educación
24. Centro De Investigación Y Desarrollo Del Estado De Michoacán
25. Ce ntro De Investigación Y Docencia En Humanidades Del Estado De Morelos
26. Centro De Investigaciones Estudios Superiores En Antropología (CIESAS)
27. Centro De Investigaciones Estud ios Superiores En Antropología Veracruz

ICIESASVER)
28. Centro De Investigac ionesY Apoyo Educativo
29. Centro De Investigaciones Y Estudios Superiores EnAntropología Social Unidad

Golfo
30. Centro de Investigaciones y servicios Educativos (ClSE) de la Universidad

Autónoma de Sinoloa
31. Centro Interdisciplinario de Investigaciones y Servicio Para el Medio Rural (ClSMER )
32. Centro Latinoamericano de Filosofía para Niños (CELAFIN)
33. Centro Medico Nacional
34. Centro Nacional para la Cultura y las Artes (CNCA)
35. Centro Regional De Estudios De Xa lapa
36. Centro Regional De Investigaciones Multidisciplinarias -UNAM
37. Centro Universitario De Los Altos Jalisco
38. Centros De Ed ucación Para Adu ltos De América Latina
39. Colegio De Pedagogos De Mé xico
40. Colegio De Postgraduados
41. Co legio De Profesores De Educación Secundaria Moisé s Sáenz
42. Colegio de Puebla (COLPUE)
43. Colegío de San Luis Potosí (COLSLP)
44. Colegio M adrid
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45. COlPOSEM
46. Co misión de Derech os Humanos del Es tado de Mé xico (CDHEM )
47. Co misión Económica para Am érica Latina (CEPAL)
48. Comparative And In terna tiona l Education Societ y
49. CONALTE
50. Consejo Estatal Consult ivo De Formación Perma nente De Docentes
51. Consejo Mexic an o De Ciencias Sociales (CO MECSO)
52. Consejo Mexicano De Investigación Educativa (COMIE)
53. Consejo Nacional p ara la Ciencia y la Tecnologia ICONACYTj
54. Consejo Nacional para la Cu ltura y las Artes (CONAC ULTA)
55. Coordinación De Servicios Educa tivos Del Estado De Colima Y Educa ción Especial
56. Coordinación Sectorial De Ed ucación Primaria De La Dirección Ge neral De

Operació n De Serv icios Educaci ón Del D.F
57. DAYSD
58. Dep artamento De Educación Normal
59. Departamento de Investigación Educativa IDIE-C1NVESTAV )
60. Dirección General Del Personal Académico lDGAPA)
61. Dirección General de Bibliotecas (DGB)
62. Direc ción General De Educación Especial
63. Dirección General De Educación Media
64. d irección General de Edu cación Normal y Act ualizaci ón del Magisterio en el DF

IDGNAM DF)
65. Dirección General De Educaci ón Normal Y Actualizació n Del Magiste rio En El

D.F.(DGENAM DF)
66. Dirección General De Educaci ón Secundaria Técnica
67. Dirección Gen eral d e Evaluación, Incorporación y Revalidación (DGEIR)
68. Dirección G eneral de Servicios d e Comp uto Académico (DGESCA)
69. El Col egio De México ICOlMEX )
70. ENMJNDF
71. Escuela De Medicina Escuela Normal E Instituciones Anexas
72. Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH)
73. Escuela Nacional De Entre Ríos (ARG)
74. Escuela Normal De Chilpancingo
75. Escuela Normal De Enseñanza Superior
76. Escuela Normal de Estata l de Especialización de Baja California (ENEEBC)
77. Escuela Normal De Maestros Para Jardín De Niños
78. Escuela Norma l de Querétaro (ESNQER )
79. Escuela Normal de Veracruz (ESNVER)
80. Escuela Norma l Superior de Michoacán (ESNSMI)
81. Escuela Normal Superior De Querétaro
82. Escuela Normal Superior del Estado de Hidalgo (ESNSHG)
83. Escuela Norm al Superior del Estado de México IESNSEM )
84. Escuela Normal Urbana Profesor Jesús Romero Flores
85. Escuela Primaria Simone De Beauvoir
86. Escuela Regional De Ciencias De La Tierra
87. Escuela Superior De Educación Física
88. Escuela Superior De Educación Física De La Dirección General De Educación

Normal Y Mejoramiento Profesional De La SEP.
89. ESNAMEM
90. ESNCHEM
91. ESNEEM
92. ESNMAZA
93. ESNSQE
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94. ESNTLAEM
9S. Facultad de Ciencias Políticas y sectores (FCPYS)
96. Facultad Dé Estudios Superiores Zaragoza
97. facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales [FLACSO)
98. Fondo De Cultura Económica
99. Fundación Para La Cultura Del Maestro Mexicano
100. Fundación SNTE
101. Gobierno Del Estado De Durango
102. Gobierno Del Estado De Durango Y Secretaria De Educación Cultura Y Deporte.
103. Gobierno Del Estado De Michoacán Y Secretaria De Educación Del Estado
104. Gobierno Del Estado De Nuevo León
lOS. Gobierno Del Estado De Tlaxcala
106. Gobierno Del Estado De Veracruz
107. Gobierno Del Estado De Yucatán
108. H. Ayuntamiento De Texcoco
109. ICEM
110. IMCEO
11 l . INMCEJMMMI
I 12. INSESDF
113. Instituto De Cultura Del Estado De Morelos
114. Instituto De Fomento E Investigación Educativa A. C. Unidad Cultural "Maestro

JesúsSilva Herzog"
1IS. Instituto De Investigaciones EnCiencias De La Educación
116. Instituto De Investigaciones Filosóficas
117. Instituto De Servicios Educativos Del Estado De Coahuila
118. Instituto Nacional De Antropología EHistoria
119. Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH)
120. Instituto Nacional De Ecología
121. Instituto Politécnico Nacional [IPN)
122. Instituto Politécnico Nacional (IPN-ESCATE)
123. Instituto Superior De Ciencias De La Educación
124. Instituto Superior De Ciencias De La Educación del Estado de México (ISCEEM)
125. Instituto Superior De Estudios Pedagógicos De Guanajuato De La SEP
126. Instituto Superiores de Occidente (ITESO)
127. ISCEEMT
128. ISEO
129. IUAP
130. Latin American Studies Association
131. Museo Nacional De Antropología
132. NTECCGJ
133. OEA
134. ORELAC
13S. Organización De Estados Iberoamericanos
136. Organización de los Estados Iberoamericanos para ia Educación, la Ciencia y la

Tecnología (OlE)
137. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD)
138. PNUMA
139. Revista Pedagogium
140. SEC Veracruz
141. SECH
142. Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL)
143. Secretaria De Educación De Guanajuato
144. Secretaria De Educación Del Estado De Jalisco
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145. Secretaria De Educación Del Estado De Michoacán
146. Secretaria De Educación Publica (SEP)
147. Secretaria De Educación Publica Centro Para La Investigación Educativa
148. Secretar ia De Educación Y Bienestar Social
149. Secretaria De Educación Y Cultura
150. Secretaria De Educación Y Cultura Del Estado De Yucatán
151. Secretaria De Educación Y Cultura Del Gobierno Del Estado De Yucatán
152. Secretaria De Educación, Cultura Y Deporte (SECUD)
153. SECYS
154. SEDUE
155. Sindicato Nacional De Trabajadores De La Educación (SECCIÓN 32 Y 56)
156. Sindicato Nacional De Trabajadores De La Educación (SNTE)
157. Sistema De Educación Publica De Hidalgo
158. Sociedad Matemática Mexicana
159. Subsecretaria De Educación Básica Y Normal
160. Subsecretaría De Educación Media Superior Y Superior
161 . Subsecretaría de Educación Superior e Investigación científica (SESIC)
162. TEBES
163. UACHSCCH
164. UNANDF1
165. UNER
166. Unidad Académica De LosCiclos Profesional Y De Posgrado
167. UNISON
168. United Nations Educational. scientífic and Cultural Organizatíon (UNESCO)
169. Universidad Autónoma De Aguascalientes (UAA)
170. Universidad Autónoma De Baja Califomia (UABC)
J71 . Universidad Autónoma De Chapingo (UACH)
172. Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH)
173. Universidad Autónoma De Colima
174. Universidad Autónoma De Guadalajara (UAdeG)
175. Universidad Autónoma De Guerrero (UAGRO)
176. Universidad Autónoma De Nuevo León (UANL)
177. Universidad Autónoma De Puebla
178. Universidad Autónoma De Querétaro (UAQE)
179. Universidad Autónoma De San LuisPotosí (UASLP)
180. Universidad Autónoma De Sinaloa
181 . Universidad Autónoma De Tamaulipas (UATAM)
182. Universidad Autónoma De Yucatán
183. Universidad Autónoma Del Estado De México (UAEMEX)
184. Universidad Autónoma Del Esfado De Morelos (UAEM)
185. Universidad Autónoma Hidalgo
186. Universidad Autónoma Metropolitana (UAM-A)
187. Universidad Autónoma Metropolitana (UAM-I)
188. Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco (UAM-X)
189. Universidad Central De Venezuela
190. Universidad Cristóbal Colon De Veracruz
191 . Universidad Cristóbal Colón Veracruz (UNCCVER)
192. Universidad De Aguascalientes
193. Universidad De Buenos Aires
.194. Universidad De Catamerca
195. Universidad De Guadalajara
196. Universidad De Guadalajara (UDG)
197. Universidad de Guerrero (UG)
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198. Universidad de las Américas Puebla (UDlAP U)
199. Universidqd De l os Altos
200. Universidad De Monte rrey
201. Unive rsidad De Nuevo l eón (UNl)
202. Universidad De San Cristóbal (GUATEMALA)
203. Universidad De Va lle De México (UVM)
204. Universidad del Golfo de México. Orizaba (UNGl M 2VER)
205. Universidad del Golfo de Mé xico. Pozarica (UNGlMVER)
206. Universidad Del Vall e De Mé xico - Estado De México IUVMEM)
207. Universidad Estatal
208. Universid a d Iberoamericana (UIA)
209. Universidad Iberoam eric ana (UIA-Golfo Centro)
210. Universidad Inter continental
211. Universidad Intercontinental (UIC)
212. Universidad Juárez Autónoma De Tabasco (UJAT)
213. Unive rsidad latinoamericana lULA)
214. universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalg o IUMSNH)
215. Unive rsidad Mundo Maya
216. Universidad Nacional Autónoma De México IUNAM-CUj
217. Universidad Nacional Autónoma De Tamaulipas
218. Universidad Nacional Autónoma De Yuca tán
219. Univer sidad Nacion al De l oja (ECUADOR)
220. Universidad Pedagógica Nacional- Ajusco (UPN- AJUSCO)
221. Universidad Pedagógica Nacional Unidad 070 Chiapas
222. Universidad Pedagógic a Nacional Unidad UPNN° 291 Tlaxcala
223. Univer sidad Pedagógica Nacional Unidad07a UPN Chiapas
224. Unive rsidad Pedagógica Nacion al UPN I gj
225. Universidad Pedagógica Nacional UPN 1mi
226. Universidad Pedag ógica Nacional UPN 1p u
227. Universidad Pedagógica Nacional UPN 2nl
228. Universidad Pedag ógica Nacional UPN 2ver
229. Universidad Pedagógica Nacional UPN 3mi
230. Universid ad Pedag ógic a Naci onal UPN 30x
231. Universida d Pedag ógica Naci onal UPN 3ve r
232. Universidad Pedagógica Nacional UPN ags
233. Universidad Pedagógica Nacion al UPN dur
234. Universidad Pedagóg ica Nacional UPN Hidalgo.
235. Universidad Pedagógica Nacional UPN mecbc
236. Universid ad Pedagógica Nacional UPN ti
237. Universidad Pedagógica Nacional UPNTuxlla
238. Universidad Pedagógica Nacional UPN Unidad 241
239. Universidad Pedagógica Nacional UPN Zapopan Sec
240. Unive rsidad Pedagógica Nacional UPN-41 Campeche
241. Universidad Pedagógica Veracruzana (UPV)
242. Universidad Veracruzana (UV)
243. Unive rsidades Esta tales
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Cuadro 2

Campos en los estados de conocimiento y los congresos

Sujetos , actores y procesos de formación
• Estudiantes
• Formación Docentes (normal y

universidad)
• Formación para la investigación
• Maestros
• Académicos

Gestión y organización de instituciones
educativas

• Organización, gestión educativa y
administración

• Cultura escolar cotidiana
• Gestión escolar y pedagógica

Aprendizaje y desarrollo
• Procesos socioculturales y

educación
• Cognición y educación
• Educación especial

Didácticas especiales y medios
• La didáctica de las matemáticas
• La didáctica de las ciencias

naturales
• La didáctica de las ciencias

histórico - sociales
• Medios y nuevas tecnologías

Currículo
• Conceptualización del currículum
• Desarrollo curricular
• Procesos y prácticas curriculares
• Formación en profesiones
• Evaluación curricular

Políticas educativas, economía y trabajo
• Educación básica
• Educación media superior
• Educación superior y posgrado
• Estudios sociales sobre ciencia y

tecnología
• Seguimiento de egresados
• Educación y trabajo

Derechos sociales y equidad
• Diversidad cultural y educación

indígena
• Educación y medio ambiente
• Educación y género
• Educación de adultos
• Educación, valores y derechos

humanos
• Educación y medios masivos de

comunicación

Historia de la educación

• Colonia
• Siglo XIX
• SigloXX

Filosofia, teoría y campo de la educación
y de la investigación educativa

• Filosofia, teoria y campo de la
educación

• Investigación de la investigación
educativa
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Ficha I.
Nombre del texto

Primera parte: Información General

Nombre del evento _

Ficha Bibliográfica

Fecha _

Instancias convocantes _

remaras) convocsnte/si _

Fuente:
Libro ( ) Memoria ( ) Artículo ( ) Ponencia ( ) Mimeo ( ) Página Web ( )
Grabación ( ) Otros ( ) Especificar _

Contenido:
Índice general

Titulo Autor
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Relación de la fuente con Filosofía, teoría y Campo de la Educación:

a) Genérico ( ) Subordinado ( )

b) Temáticas articuladoras desde las cuales se aborda Filosoña, teoría y Campo
de la Educación

c) Enfoque Teórico-metodológico _

d) Alcances _
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Experimental ( )

Ficha 1

Segunda parte: De los documentos seleccionados (art, ponencia,capítulo,
etc.) que tienen relación con Filosofía, Teoría y Campo de la Educación:

a) nombre del capítulo o ponencia

1. Características:
Ensayo ( ) Reporte de investigación ( ) Descripción( ) Comparación ( )
Revisión ( ) Análisis ( ) Interpretación (
Combinado ( ) Otro ( ) Especificar _

2. Ideas Centrales:
2.1 Objetivo

Producir conocimientos ( ) Resolver Problemas ( ) Proponer Estrategias (
Análisis Crítico ( ) Difusión ( ) Otra ( ) Especificar _

2.2 Fuentes básicas: (autores y textos)

2.3 Hallazgos _

2.4 Presupuestos teóricos -metodológicos
a) Disciplinario ( ) Especificar _

Inter., Trans o Multidisciplinario (
b) Corriente de pensamiento, _
c) Metodología: Cualitativa ( ) Cuantitativa (
Otras () Especificar _

2.5 Conceptos y categorías más importantes u ordenadoras

2.6 Temática
Rlosófica ( ) Epistemológica ( ) Pedagógica ( ) Conceptual (
Clásica () Contemporánea ( ) Emergente ( )

3. Relación del texto con lo específico de filosofía Teoría y campo de la Educación
,/ Conceptual, epistemológica, teórica, filosófica ( )
,/ Alusiva a otros temas (gestión, currículo, sujetos, didáctica , etc.) ( )

Especificar _

./ Aborda ambas de manera combinada

4. Ideas Centrales

291



.Jlne~o 7
"Picfias

.JlnaCíticas efe {os
eventos

complementarios
en {a

conformación del
"campo

292



Ficha X.
II Encuentro de Investigación Educativa

Primera parte: Información General

Memoria del JI Encuentro de Investigación Educativa Marzo 1997, SEP /
Subsecretaría de Servicios Educativos para elDF. (SSEDF)

Tema: Invest igación Educativa

Producción: Memoria del II Encuentro de Investigación Educativa (1997), México, SEP l
SSEDF.

Contenido: Área I Sujetos y Procesos de enseñanza y aprendizaje: 1) Alumnos; 2) Docentes;
3) Formación Docente; 4) Aprendizaje y Desarrollo; S) Procesos de enseñanza y prácticas
escolares; 6) Comunicación educativa; Area II Didácticas específicas: 1) Lenguaje, Lectura,
Lenguas indígenas y extranj eras; 2) Aprendizaje y enseñanza de las matemáticas; 3)
Aprendizaje y enseñanza de las ciencias naturales; 4) Aprendizaje y enseñanza de las ciencias
histórico - sociales; S) Enseñanza y aprendizaje de la salud, de la educación física y deportiva;
6) Educación tecnológica y para la vida productiva; Área III Instituciones, sistemas educativos y
procesos de gestión: 1) Currículum; 2) Gestión de instituciones y sistemas educativos; 3)
Políticas educativas nacionales y regionales; 4) Estudios sobre la investigación educativa; Area
IV Educación, sociedad y cultura : 1) Educacióny valores; 2) Educación y familia ; 3) Educación y
cultura; 4) Educación y trabajo; S) Historiografía de la educación; Área V Temas emergentes y
coyunturales: 1) Globalización, intercultural y educación.

Relación de la fuente con Filosofía, teoríay Campo de la Educación:

Trabajo de Carácter: Subordinado

Temáticas articuladoras con Rlosofía, Teoría y Campo de la Educación: una
variedad de posiciones en tomo a los disti ntos temas de la investigación educativa.

Enfoque Teórico-metodológico: las diferentes intervenciones se dieron desde diversos
lugares tanto cualitativos como cuantitativos, enfocados en los distintos problemas educativos.

Alcances: Esta dirigido a los docentes en formación así como a los investigadores, pretende
buscar más espacios de formación para investigadores
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Ficha XI.
III Encuentro de Investigación Educativa

Primera parte: Información General

IJI Encuentro de Investigación Educativa, MalZo 1999, SEP / Subsecretaría de
ServiciosEducativos para el DF (SSEDF)

Tema: investigación educativa

Producción: III Encuentro de Investigación Educativa (1999) Resúmenes analíticos. México,
SEP l Subsecretaría de servicios Educativospara el DF.

Contenido: Área I Alumnos y procesos de aprendizaje; Área II sujetos y formación para la
docencia, la investigación y la gestión; Área III Didácticas; Área IV Instituciones educativa:
procesos curriculares y de gestión; Área V Sistema educativo: Filosofía, historia y cultura; Área
VI Sistema educativo: política, economía y sociología.

Relación de la fuente con Filosofía, teoría y Campo de la Educación:

Trabajo de Carácter: Subordinado

Temáticas articuladoras con Filosofía, Teoría y Campo de la Educación:
problematización de las diferentes áreas de la investigación educativa.

Enfoque Teórico-metodológico: analítico, instrumental, cuantitativo, cualitativo,
etnográfico, deductivo, prospectivo, comparativo, descriptivo, hermenéutico, empírico 
analítico, inductivo, heurístico.

Alcances: Acceder a los diferentes temas de la investigación educativa, a los enfoques
teóricosy a las metodologías que utilizan quienes han problematizado el campo de la educación
en sus diferentes niveles, para contribuir a establecer nuevos lazos de comunicación entre
académicos y público interesado.

294



Ficha XII.
Primer Foro de Investigación Educativa en la UACH

Primera parte: Información General

Primer Foro de InvesUgación Educativa en la UAC~ Noviembre, 1993,
Universidad Autónoma de Chapingo - Programa Nacional de Investigación en
Educación Agrícola.

Tema: investigación educativa en el área agrícola

Producción: (memoria) Victorino Ramírez, Liberio (coord.) (1993). Primer Foro de
Investigación Educativa en la UACH, Memoria. México, UniversidadAutónoma de Chapingo.

Contenido: I)Presentación del informe; 2) La experiencia del SEIE; 3) Panorama de la
investigación educativa en la UACH; 4) La evaluación docente desde la perspectiva estratégica;
5) Vicisitudes de la investigación educativa regional sobre la trayectoria escolar; 6) Estudio
sobre las causas del alto índice de reprobación en la materias de física 1 y física II en la
preparatoria de la UACH; 7)Impulso de la excelencia académica a través de la producción,
difusión e intercambio de material didáctico y la integración de centros de producción de
materiales; 8) Los egresados de la UACH. 1906 - 1991; 9) La vida cotidiana como problema;
10) Agroecología : evaluación y seguimiento; 11) Conferencia integrantes del SEIE; 12)
Programa Nacional de Investigación en Educación Agrícola; 13) Informe de trabajo;
14)Relaciones de trabajos presentados; 15) Informe del primer Foro de Investigación Educativa
en la UACH.

Relación de la fuente con Filosofía, teoría y Campo de la Educación:

Trabajo de Carácter: Subordinado

Temáticas articuladoras con Rlosofia, Teoría y Campo de la Educación:
Investigación educativa.

Enfoque Teórico-metodológico: descriptivo - analítico.

Alcances: generación, transmisión y difusión de conocimientos, para construir un área de
conocimientos que se ocupe de analizar la problemática educativa en la UACH.
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Ficha XIII .
El Impacto de la Modernización Educativa: La Educación Agrícola en

el Debate

Primera parte: Información General

Seminario Nacional de Investigación: El impacto de la modernización educativa: la
educación agrícola en el debate, Octubre, 1996, Universidad Autónoma de Chapingo
Programa Nacional de Investigación en EducaciónAgrícola de la UACH(PNIEA).

Tema: modernización educativa y su impacto en la educación agrícola

Producción: Victorino Ramírez, Uberio y Dennos Huffmans (coords.) (1999). Modernización
educativa su impacto en la educación agrícola. México, Universidad Autónoma de Chapingo.

Contenido: l)Experiencias universitarias en el mundo y perspectivas de la educación
superior en México; 2) Modernización y cambio en la educación superior: caso Universidad

-Aut ónorna de Chapingo; 3) Impacto de la modernización educativa en una escuela superior de
agricultura; 4) Los estímulos universitar ios y la calidad en docencia universitaria; 5) Planeación,
evaluación y resector ización en la educación superior hoy; 6) El financiamiento de la
Universidad Autónoma de Chapingo en el contexto global; 7) Perfil para el cambio y la
modernidad en insittuciones del sector rural; 8) Procesode transformación del estudiante de la
UACH; 9) Los estudiantes en su ingreso en la UACH; 10) La investigación en salud pública y sus
implicaciones para la educación popular; 11) La modernización educativa en España; 12)
Universidad y educación agrícola superior en México; 13) Síntesis de las relatoria: conclusiones
y recomendaciones.

Relación de la fuente con Filosofía, teoría y Campo de la Educación:

Trabajo de Carácter: Subordinado

Temáticas articuladoras con Filosofía, Teoría y Campo de la Educación:
modernización educativa, investigación y educación agrícola.

Enfoque Teórico-metodológico: descriptivo - analítico.

Alcances: discusión y análisis de los problemas educativos; base para evaluar los avances y
resultados de los proyectos de investigación que se vienen desarrollando dentro del Programa
Nacionalde Investigación en Educación Agrícola.
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Ficha XIV.
3er Foro de Investigación Agrícola

Primera parte: Información General

3er Foro de Investigación en Educación Agrícola ¿hacia dónde va la
investigación en educación agrícola? Noviembre, 1999, Universidad Autónoma de
Chapingo - ProgramaNacionalde Investigación en Educación Agrícola.

Tema: investigación educativa en el área agrícola

Producción: (memoria) Victorino Ramírez, liberio (1999). 3er Foro de Investigación en
Educación Agrícola ¿hacia dónde va la investigación en educación agrícola? México, Universidad
Autónoma de Chapingo - Programa Nacional de Investigadón en Educación Agrícola.

Contenido: l)Prospectiva de la educación agrícola superior mexicana ante la integración
regional en América del Norte; 2) el estudio de la educación agrícola y su integración regional:
una perspectiva interdisciplinaria; 3) Las investigaciones sociales ante el cambio: algunos
problemas y expectativas; 4) El sindicalumno universitario frente a las políticas de
modernización educativa: el sindicato de trabajadores académicosde la Universidad Autónoma
de Chapingo 1989 - 1994; 5) La definición de las funciones sociales en la universidad
modernizada; 6) Repercusiones de los programas universitarios de investigación en formación
de profesionales e investigadores en la UACH; 7) La escuela rural como estrategia de
sustentabilidad; 8) El entendimiento de los estudiantes de una idea central de cálculo;
9)Sistemas de simulación de fenómenos físicos; 10) La enseñanza de la química con n enfoque
sistémico; 11) Evaluacióndel programa de geometría y tr igonometría del área de matemáticas,
en el marco del nuevo plan de estudios de preparatoria agrícola; 12) Estudio sobre la
profundidad y la extensión del concepto de razonamiento en los libros de física a nivel
bachillerato y licenciatura; 13) Reporte y avances de investigación proyecto: perfiles
académicos; 14) Validación de algunas formas e trabajo independiente, en relación a la
actividad cognoscitiva del alumno de preparatoria agrícola de la UACH; 15) Diseño curricular y
sistemasde acreditación; 16) Condiciones generalesy especificaspara el aprendizaje de la lecto
- escritura. Estudio de caso: Chimalhuacán, Estado de México; 17) La trayectoria escolar de la
UACH, estudio de siete cohortes ingreso 1983 - 1989, egreso 1990 - 1996 UACH - UPOM;
18)La Organización académica de la UACH: una aproximación metodológica a la división del
trabajo académico; 19) Resumen del avance del proyecto: alimentación, cultura y desarrollo
comunitario; 20) Contacto cultural universitario - grupo indígena; 21) La integración de los
grupos académicosy sus efectos en el desempeñoescolar y personal de los alumnos.

Relación de la fuente con Rlosofía, teoría y campo de la Educación:

Trabajo de Carácter: Subordinado

Temáticas articuladoras con Filosoña, Teoría y Campo de la Educación:
Educación agrícola

Enfoque Teórico-metodológico: análisis teórico, cualitativo y evaluativo de los proyectos
e investigaciones presentadas.

Alcances: dar cuenta de los distintos proyectos de investigación, orientaciones de los
avances resul tados de investi ación.
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Ficha XV.
ler Simposio de Investigación en la UACH

Primera parte: Información General

Primer Simposio de Investigación en la UACH. Consolidación de programas y
creación de Centros de Investigación en la UACH, Universidad Autónoma de Chapingo
- Programa Nacional de Investigación en Educación Agrícola, Grupo de Investigación
sobre Cultura Rural.

Tema: investigacióneducativa, programas y centros en el área agrícola

Producción: (memoria) Victorino Ramírez, Liberio y Davis Oceguera Paira (coords.) (1999).
Consolidación de programas y creación de centros de investigación en la UACH. México,
Universidad Autónoma de Chapingo - Programa Nacional de Investigación en Educación
Agrícola.

Contenido: 1) Una mirada fugaz a la atmósfera filosófica actual de algunos dilemas de
ciencias sociales; 2¿Son ciencias sociales? Un ejemplo de los múltiples problemas que deben
considerarse en la creación de un centro o instituto de investigación; 3) La investigación
educativa en los noventa. Una visión en México y en la UACH; 4) El programa de estudios
interdisciplinario sobre la ciencia del Pacífico; S) Desde los DEIS hacia el instituto de
investigación interdisciplinarias en la UACH; 6) La investigación de la cultura: hacia una
plataforma institucional; 7) Políticas educativas. Reorientación de la línea de investigación; 8)
Investigación educativa y desarrollo curricular; 9) Evaluación de la línea de investigación:
educación y cultura; 10) Propuestaspara el programa de la cuestión étnica, cultural e ideología;
11) Breves consideraciones sobre la integración de grupos; 12) Relatoria: primer Simposio de
investigación en la UACH : Consolidación de programas y creación de centros de investigación
en la UACH; 13) Anteproyecto: propuesta de creación del centro de estudio interdisciplinarios
del medio rural (CUEIMER).

Relación de la fuente con Alosofía, teoría y campo de la Educación:

Trabajo de Carácter: Subordinado

Temáticas articuladoras con Rlosofía, Teoría y Campo de la Educación:
investigación, cienciassocia/es, currículo.

Enfoque Teórico-metodológico: debate de las diferentes propuestas, líneas y políticas
en el marcode los distintos programas y la creación de un centro interdisciplinario.

Alcances: Arribar a una nueva forma de organización de la investigación en la Universidad
Autónoma de Chapingo, mediante el método del fortalecimiento y consolidación de los
programas universitarios de investigación y la creación del Centro Universitario de Estudios
Interdisdplinarios del Medio Rural.
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Ficha XVI.
Formación y Práctica Docente en la Enseñanza de las Ciencias

Naturales en Educación Básica y Normal

Primera parte: Información General

Formación y práctica docente en la enseñanza de las ciencias naturales en
educación básica y normet. Mayo 2001, Dirección General de Educación Normal y
Actualización del Magisterio en el DF (DGNAMDF)/ Escuela Normal Superior de México
(ENS)

Tema: Formación y práctica docente

Producción: Ríos Pineda, Leodegario (2001) Formación y práctica docente en la enseñanzade
las ciencias naturales en educación básica y normal. México, Dirección General de Educación
Normal y Actualización del Magisterio en el DF (DGNAMDF) I Escuela Normal Superior de
México (ENS).

Contenido: Bloque 1 Formación y práctica docente; Bloque 2 El currículum de ciencias
naturales; Bloque 3 La enseñanza de las ciencias naturales; Bloque 4 Metodología de la
enseñanza de las ciencias biológicas.

Relación de la fuente con Filosofía, teoría y campo de la Educación:

Trabajo de carácter: Subordinado

Temáticas articuladoras con Rlosofía, Teoría y Campo de la Educación:
investigación docente, formación de docentes y la enseñanza de Ia ciencias naturales.

Enfoque Teórico-metodológico: analítico, reflexivo, cualitativo, cuantitativo ,
constructivista, intelectualista, comparativo, instrumental.

Alcances: Ofrecer a los profesoresen proceso de formación y a los que están en servicio, un
marco de referencia teórico - metodológico que les permita analizar y reflexionar sobre las
dimensiones de la práctica docente, para su transformación y mejoramiento constante. Así
mismo apoyar la formadón de los profesionales mediante la reladón equilibrada entre los
contenidos teóricos y su apl icadón en la práctica escolar.
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Ficha XVII.
ler Foro Estatal de Investigación Educativa en Baja California

Primera parte: Información General

ler Foro estatal de investigación educativa en Baja california, Noviembre 1997,
Secretaría de Educación y bienestar social (SEBS)/ Universidad Pedagógica Nacionalj
ComisiónInterinstitucional de la Investigación Educativa en Baja california (alE - BC)

Tema: investigación educativa
Producción: Memoria 1er Foro estatal de investigación educativa en Baja Caüfornia (1997) .
México, Secretaría de Educación y bienestar social (SEBS)I Universidad Pedagógica Nacional/
Comisión Interinstitucional de la Investigación Educativaen Baja California (Cllf - Be).

Contenido: 1) Retos y perspectivas de la investigación educativa; 2) La formación docente en
educación básica; 3) Criterios organizadores; 4) Informe diagnóstico del estado de la
investigación y de sus posibilidades de desarrollo en la escuela normal estatal; S) Programa de
actualización permanente (PROAPE); 6) Informe del estado de la investigación educativa en el
instituto Tecnológico de Mexicali; 7) La formación necesaria de docentes en servicio de
educación básica ante los desafíos del nuevo milenio; 8) La educación en servido ante los
espacios institucionales: problemas, retos y desafíos formativos; 9) La formación docente en
investigación educativa; 10) Elementos para el diagnóstico de la investigación educativa en la
UPN; 11) Implementación de un plan de estudios; 12) Diagnóstico situacional que presenta la
escuela normal urbana; 13)La educación, la formación y el trabajo; 14) Práctica docente y
valores, una reflexión necesariaen el docente de educación primaria; 15) La supervisión escolar
como posibilidad de tomarse un espacio que active la autoformación de los docentes en
servicio; 16) Educaciónambiental en las instituciones de educación superior lteoría o práctica?;
17) Una estrategia de educación ambiental para la familia; 18) La nueva gestión de la Escuela
Pública y el directivo ante ella; 19) Informe diagnóstico de la UEEP; 20) Algunas líneas de
reflexión ante la odisea de elegir una inquietud investigativa; 21) Como inmiscuir a los padres
para que apoyen el proceso enseñanza - aprendizaje de jóvenes bachilleres; 22) Estrategia
para incentivar a los trabajadores de la educación garantizando alta calidad educativa; 23)
Diagnóstico del perfil cognoscitivo de Bachilleres; 24) El poder creativo del docente en el
procesocurricular de educación primaria; 25) La formadón del docente investigador; 26) Taller
de investigación etnográfica en el aula; 27) Vidadón sexual de menores; 28) Compendio
cartográfico y de estadísticas básicas de las instituciones de educadón de Baja Calltornia: 29)
Estructuraorganizativa de la educación agropecuaria en Baja Caltfornia; 30) Las oberturas de la
investigación educativa, una constitución pedagógica del maestro; 31) La condición docente yel
nuevo plan de estudioso en las escuelas normales: un acercamiento desde una realidad; 32)
Algunas reflexiones entorno al ejercido de la docenda, las habilidades didácticas y la práctica
de la investigación de los docentes en las escuelas normales; 33) La investigación educativa en
Sinaloa actual y perspectivas.
Relación de la fuente con filosofía, teoría y campo de la Educación:
Trabajo de Carácter: Subordinado

Temáticas articuladoras con Filosoña, Teoría y Campo de la Educación:
investigación educativa

Enfoque Teórico-metodológico: una investigadón comprometida con su momento
histórico, comprendiendo los desafíos formativos que enfrenta el humano de hoy, y traducirlo
en propuestas curriculares, de enseñanza y formas de relación, así como un enfoque
epistemológico.

Alcances: impulsar a la investigación educativa en Baja Calífornla y la creación de una
conciencia sobre la im rtancia de la formación de rofesionistas educativosde calidad
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Ficha XVIII.
Interpretación, Poesía e Historia. 11 Jornadas de Hermenéutica

Primera parte: Información General

11Jornadas de Hermenéutica, julio 1998, Instituto de investigaciones filológicas
UNAM y Departamento de filosofía UAM Iztapalapa

Tema: problemas de la hermenéutica

Producción: Beuchot, Maurido y Jorge Velásquez (coords.) (2000) Interpretación, poesía e
historia. Has Jornadas de hermenéutica. UNAM - Instituto de Investigaciones Filológicas.
Centro de Estudios Clásicos. México.

Contenido: 1) Desencuentros del poeta y su obra, Ma. Rosa Palazón M.; 2) Interpretación,
diálogo e inconmensurabilidad, Ambrosio Velasco Gómez; 3) La hermenéutica de Paul Ricoeur,
Samuel Arriarán; 4) Cultura de la interpretación de la "doxa" a la hermenéutica profunda, J.
Alejandro Salcedo Aquino; S) Cuestiones de hermenéutica, Raúl Alcalá Campos; 6) El círculo
hermenéutico y la polisemia. Respuesta a las cuestiones de hermenéutica de Raúl Alcalá,
Maurido Beuchot; 7) Derrida y el misticismo de la cabala medieval, Esther Cohen; 8) El eclipse
del tiempo: hacia una hermenéutica de la acción en la historia, Jorge Velásquez Delgado; 9)
Subjetividad e individualismo en Kierkegaard. Una hermenéutica de su experiencia religiosa,
Francisco Piñon; 10) Juego e interpretación, José Luis Calderón c.; 11) Sobre el problema
hermenéutico de la verdad, Tomás Enrique Almorin Oropa; 12) Poesía e interpretación en
Heidegger. Dos versiones de un mismo trascendentalismo, Alberto Carrillo Canán.

Relación de la fuente con Filosofía, teoríay Campo de la Educación:

Trabajo de Carácter: Subordinado

Temáticas articuladorascon Rlosofía, Teoría y Campo de la Educación:
los diversos problemas de la hermenéutica, en cuanto a disciplina de la interpretación .

Enfoque Teórico-metodológico: hermenéutica

Alcances: se da un análisis de los problemas de la hermenéutica en cuanto a la
interpretación de la poesía e historia desde diferentes referentes y perspectivas.
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