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INTRODUCCIÓN

Este proyecto de investigación, a través de la presentación de un informe 

académico, tiene la finalidad de cumplir con dos expectativas importantes: una, la 

que me llevará a obtener el título profesional, teniendo como propósito que éste 

sea un paso trascendente y no un mero trámite burocrático; la otra, presentar en 

esta modalidad una investigación constitutiva de propuestas tanto de contenido 

temático como de estrategia didáctica, que sean un apoyo académico para la 

asignatura de Métodos de Investigación I del programa institucional del Colegio de 

Bachilleres (CB).

Son propuestas acordes con el Modelo Educativo del CB y la teoría pedagógica 

del constructivismo. Dos paradigmas que pueden llevarse a cabo en la práctica 

real. Conjugar la teoría con la práctica educativa en la medida en que han sido de 

mucha utilidad las experiencias docentes en el salón de clase, con generaciones 

diversas, en cada contexto histórico vivido en el Plantel 09 Aragón, formó el 

criterio para haber pensado en la planeación y aplicación de esta propuesta. Pero, 

sobre todo, en la medida en que se es consciente que el aquí y el ahora de la 

clase se puede llenar de significado con nuestros alumnos, abordando la materia o 

tema que debe apasionar.

Hay una pregunta medular que ha estado presente en este camino de la 

enseñanza: ¿Cuál es el tipo de persona que aspira a formar el CB?

Tomo en cuenta, por un lado, el perfil del estudiante que ha delimitado el CB, cuyo 

objetivo es lograr la formación del educando, capacitándolo para manejar la 

información formulada en distintos lenguajes y discursos, utilizar los instrumentos 

básicos de la ciencia, las humanidades y la técnica para beneficio del entorno 

individual y social bajo una actitud creativa y crítica, y por otro lado, un panorama 
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real, opuesto a dicho perfil, donde se percibe un mínimo de actitud positiva por 

emprender el camino a esta nueva empresa de formación académica. En el 

transcurso del bachillerato, las estadísticas demuestran deserción y alto índice de 

reprobación en materias como Matemáticas, Física y Química, y que al término del 

bachillerato, de los alumnos egresados, muy pocos son aceptados en 

universidades.

Este panorama pudiera pensarse como problema local de un plantel, pero la 

situación es admitir que partimos de una problemática real vivida en los últimos 

tiempos: circunstancias que van desde la situación crítica que vive el país, sobre 

todo en seguridad pública, hasta la fuerte realidad que se presenta en el salón de 

clase. Preocupante la primera porque los jóvenes viven en situación de riesgo 

dentro y fuera de la escuela; la segunda, porque la carencia de hábitos y la falta 

de disciplina, antecedente de su vida escolar, hacen que el desinterés por el 

estudio prevalezca aunada a la apatía. 

¿Qué instancias ofrecemos para orientar correctamente la definición de su 

formación académica y su identidad?

Es clara la necesidad de intervenir, los que ya estamos implicados en el proceso 

educativo en esta institución, para ofrecer propuestas académicas alternativas que 

sean favorables y pertinentes para nuestros alumnos. Poco a poco con una 

planeación cuyo paradigma curricular institucional responda a una educación de 

calidad y la operación de un plan de clase creativo para cada objetivo del 

programa de asignatura, posibilitará al alumno adquirir habilidades cognitivas y de 

procedimiento, de manera progresiva hacia un pensamiento crítico según el perfil 

definido.

Sí, hay obstáculos, más que condiciones óptimas para el desempeño académico, 

pero la experiencia frente a grupo debe dar lugar a pensar en las posibilidades de 

solución, de lo contrario quedará separado el principio –desde el constructivismo 
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mismo– de concebir el aprendizaje como un proceso activo, continuo, hacia la 

construcción del conocimiento.

Invitar a los alumnos a incorporarse a la práctica efectiva dentro de las aulas con 

la mejor herramienta educativa, hará cumplir con el compromiso adquirido por 

todos los implicados en este proceso educativo. 

Por lo que toca al trabajo específico como docente, aquí y ahora expongo esta 

propuesta producto de una investigación interesada en ofrecer, desde una 

perspectiva filosófica y bajo el sentido de responsabilidad, una alternativa de 

contenido para adecuar un tema esencial al requerimiento de formación para el 

alumno de bachillerato. 

Bajo el análisis del diagrama de flujo vertical, he detectado que no existe un 

objetivo en el programa de Métodos de Investigación I en la Unidad 2 Ciencia y 

Método en el que se destaque la importancia de la investigación en el ámbito de la 

filosofía, por lo que, dada la experiencia que he tenido al impartir la clase, veo la 

necesidad de dosificar una o dos sesiones que permitan conocer el proceso de 

investigación llevada a cabo por el filósofo. Queda abierta, por tanto, la selección 

del docente para abordar la postura filosófica.

El problema central que guía la investigación en este informe académico es: ¿En 

qué medida se considera importante la filosofía de Platón para los temas como la 

ciencia, el método y la investigación que se manejan en el programa de 

asignatura?

La hipótesis que formulo es la siguiente:

Es significativo conocer cómo Platón emprende el proceso de investigación

filosófica en el diálogo Parménides para considerarlo, primero, como objetivo 

concluyente de la Unidad, guardando su relación con el tipo de investigación que 

se lleva a cabo en las disciplinas científicas. Segundo, porque, el proceso de 
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investigación filosófica que emprende Platón lo entiendo como ejemplo de un 

planteamiento que fundamenta el espíritu científico del investigador.

La investigación que se lleva a cabo en la filosofía también es merecedora de 

estudiarse curricularmente como conocimiento básico, pues puede considerarse 

sustento de las anteriores. 

Éstas y todas las interpretaciones a lo largo de este informe son justificadas en la 

lectura dedicada al encuentro de enseñanzas valiosas, vigentes en nuestro tiempo 

como aportaciones trascendentes a lo que hoy necesitamos en el ámbito de la 

investigación. 

Mis propuestas corresponden, entonces, a la parte teórica de un objetivo no 

contemplado en la Unidad 2 del programa y a la parte didáctica donde se aplica la 

técnica de lectura en voz alta para el documento que he diseñado: Cómo 

desarrollar la imaginación. Parménides de Platón y el Proceso de Investigación 

Filosófica, el cual aparece al final del capítulo 4.

El antecedente histórico del CB que contempla los paradigmas en el capítulo 1; la 

pertinencia de la propuesta de contenido para el programa de asignatura en el 

capítulo 2; la elección del filósofo Platón para el sustento teórico de la prepuesta 

en el capítulo 3 y la propuesta de estrategia didáctica correspondiente, en el 

capítulo 4, corresponde la estructura de este informe y, para su desarrollo, utilizaré 

básicamente el método analítico.

La fuente directa para el sustento teórico en esta investigación es únicamente el 

diálogo Parménides de Platón, aunque no por ello dejaré de recurrir a algunos 

otros pasajes de sus obras. También voy a utilizar los documentos institucionales 

del CB, donde se plasma su modelo educativo, los programas de tres asignaturas 

de 1er sem., textos acerca de la reforma curricular y de algunos cursos-talleres 

que se han impartido en el Colegio. 
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Como bibliografía secundaria, voy a consultar La investigación científica de Mario 

Bunge, Álgebra en todas partes de José Antonio de la Peña, Metodología, 

fundamentación y operatividad de Irma Guel, Lectura en voz alta de Juan José 

Arreola, Industria y Escuela Técnica. Dos experiencias mexicanas de María de 

Ibarrola, entre otros.

La limitación de tiempo para la realización del informe académico me ha generado 

algunas dificultades, sobre todo cuando se discurrió que éste no fuera 

simplemente un informe rutinario, sino un proyecto serio y provechoso. Más que 

un reporte, este informe procura ser una investigación apasionada en los temas 

desde la perspectiva filosófica que pueda contribuir a definir el perfil del estudiante 

del CB.

Pero, más importante aún, es justificar este informe académico basado en la pre-

ocupación –término acuñado por mi maestro, el gran filósofo Eduardo Nicol– por 

que sea útil para los alumnos. De igual manera, que esté basado en la política del 

reconocimiento, puerta a la democracia, en el seno de la institución pública 

educativa a través de lo que yo llamo una Teoría de la Aceptación y una 

recuperación de la práctica del diálogo entre los participantes en el aula: el texto, 

el autor y el lector (maestro-alumno).
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Capítulo 1

El paradigma del currículum y el Colegio de Bachilleres

1.1 El paradigma del currículum

La búsqueda de relaciones eficientes y fructíferas
entre la formación que imparten las escuelas y el desarrollo

económico del país ha sido una decisión históricamente
sostenida de la educación pública mexicana,

principalmente a través de lo que ahora se conoce como
subsistema de educación tecnológica y

en particular de la educación de nivel medio superior […]
A pesar de un impresionante crecimiento de las oportunidades

de escolaridad, en particular a partir de la Reforma educativa
de 1970 no se ha logrado desterrar las desigualdades sociales

y geográficas […] La crisis económica de la última década
provocó un importante decrecimiento de las oportunidades
de escolaridad, de la inscripción de alumnos y de las tasas

de retención y graduación en todos los niveles.1

En 1973, la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Enseñanza 

Superior (ANUIES) realizó un estudio ante la problemática que presentaba el país 

a nivel medio superior y nivel superior en el ámbito educativo. La capacidad de 

atención marcaba un déficit de plazas para 83 mil estudiantes en ese entonces.

Resultaba ya insuficiente, desde ese tiempo, la matrícula que ofrecían las 

instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) con la 

creación del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) en 1971, el Instituto 

Politécnico Nacional (IPN), las escuelas incorporadas a la UNAM, las escuelas 

Normales y las escuelas incorporadas a la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Se tenía, por tanto, que atender esta demanda real en el sector de la educación 

media superior y, por otra parte, contribuir al fortalecimiento de las instituciones 

existentes, ya que su población estudiantil se volvía excesiva. La ANUIES es la 

instancia oficial que marca un precedente para la educación del país y su 

  
1 María de Ibarrola, Industria y escuela técnica. Lecturas de educación y trabajo, p. 7
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problemática, pues daba origen al paradigma del currículum para una nueva 

institución educativa a nivel bachillerato.

Ahora bien, es conveniente preguntar: ¿qué se entiende por paradigma2 del 

currículum?

El currículum se define como un campo de estudio y especialización; un espacio 

para la construcción de identidades; un espacio para la creación y detención de 

sentidos de las elaboraciones y propuestas educativas. Una de las características 

del currículum es la tarea que lejos de ser administrativa, implica una actividad que 

debe realizarse de manera permanente y exige la participación de especialistas en 

el estudio de programas educativos. En el campo del currículum tenemos, 

entonces, un paradigma, es decir, el modelo educativo donde se integren 

finalmente las normas, valores, concepciones teóricas y metodológicas que 

definen la estructura cuyas formas de aplicación dan la identidad propia y la 

trayectoria académica de una institución.

En el ámbito educativo quedan integrados, finalmente bajo una visión conjunta, los 

medios y fines que corresponden a cierto paradigma con diferentes matices y 

enfoques. El currículum como sistema tecnológico, por ejemplo, toma como fines 

los objetivos del sistema educacional que van desde los objetivos planteados en 

un plan de clase elaborado por el profesor –objetivos de aprendizaje– hasta los 

objetivos propuestos por la institución; ambos definen los resultados o productos 

como comportamientos específicos. Los medios, por otra parte, se dirigen a la 

selección de métodos –métodos de enseñanza– para que los fines –objetivos– se 

cumplan.

  
2 ‘Paradigma’ es un término acuñado por Thomas Kuhn, que comparte una comunidad de estudiosos en una 
escuela de pensamiento cuando define los puntos de partida, los métodos y concepciones interpretativas de las 
investigaciones. Son pautas para la investigación que pueden conducir al desarrollo de la teoría. Así, un 
paradigma es una forma de percibir la realidad de una comunidad científica con estructura definida conforme 
a supuestos teóricos, criterios metodológicos y formas de aplicación en la realidad para transformarla.
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Las instancias gubernamentales creaban nuevas escuelas que fueran marco de 

una promoción de instituciones y programas de contenido social, uno de ellos, la 

educación pública. Fue necesario, entonces, el planteamiento de propuestas que 

se convirtieron en los paradigmas del currículum en la educación media superior.

Tenemos como ejemplo un paradigma curricular creado en 1970: el paradigma del 

currículum o modelo educativo del CCH, proyecto cuyas propuestas iniciaban una 

renovación de la didáctica y de la pedagogía para transformar completamente al 

bachillerato. El modelo educativo apuntaba hacia una teoría del aprendizaje que 

diera preeminencia a la formación general –aprender a aprender– respecto de la 

simple adquisición de conocimientos.

Pongo por caso al CCH, pues al ser egresada del Colegio siempre me animó la 

idea, bajo el principio de la libertad de cátedra, de tener presentes algunas de las 

estrategias de aprendizaje que recibí como alumna y que posteriormente como 

profesora fueron de mucha utilidad al aplicarlas como estrategias de enseñanza. 

El diálogo y el debate, por ejemplo, guiados por la responsabilidad y el 

entusiasmo, pero ante todo respetando el modelo propio del Colegio de 

Bachilleres (CB).

El CB ha tenido como modelos generales de enseñanza, en sus inicios, el modelo 

conductista y, posteriormente, el paradigma del currículum de 1982: el modelo del 

constructivismo y el aprendizaje significativo. Estos modelos y su diferencia serán 

abordados más adelante.

Es importante mencionar, empero, que el modelo del CB al crearse como 

alternativa de solución para el gran problema de sobredemanda escolar, tendría 

un paradigma curricular diferente al que hemos puesto por caso, pues los 

requerimientos se establecían con relación a condiciones específicas. En México, 

la formación para el trabajo fue ganando lugar dentro de la institución escolar –el 

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) es un ejemplo–; 
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luego, la nueva modalidad institucional debía apoyar a la educación terminal de 

nivel medio superior para que en este sentido se llegara a absorber un porcentaje 

de los estudiantes egresados de secundaria. El CB arranca de la siguiente forma:

1974 con 1º y 2º semestre                Tronco Común

1975 con 3º y 4º semestre

1976 con 5º y 6º semestre                Área de CECAT

Se introduce el Área de Centro de Capacitación para el Trabajo (CECAT) y, al 

mismo tiempo, la formación propedéutica para el nivel superior, la acreditación por 

semestres, la trayectoria académica que registraba los créditos de los estudiantes 

y demás.

Bajo estas afirmaciones, damos pie para conocer el aspecto histórico y 

pedagógico de un organismo descentralizado que atiende a un gran sector de la 

población estudiantil en México: el Colegio de Bachilleres.

1.2 Creación del Colegio de Bachilleres. Antecedente histórico

En la declaración de Villahermosa, el 1 de abril de 1971, aparece un acuerdo de 

gran importancia que respondería en gran medida a la problemática educativa en 

el país: la creación del Colegio de Bachilleres de la Ciudad de México, como un 

sistema de educación donde se combinaría la educación general propedéutica y la 

capacitación laboral, ampliando las oportunidades de aprendizaje en el nivel medio 

superior. Un año después, en octubre de 1972, se propone una estructura 

académica en la asamblea de la ANUIES efectuada en Tepic. Esto dio origen al 

primer plan de estudios del CB, el cual incluiría aspectos fundamentales, básicos, 

para su desempeño e identidad.

En 1973, las nuevas propuestas educativas, recomendadas por la ANUIES, se 

presentaron ante la mesa de discusiones. Las valoraciones a cargo de las 
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comisiones educativas de nivel medio superior se referían a un proyecto que 

permitiera la concordancia entre la realidad que se presentaba y un programa que 

contemplara aspectos esenciales como: la teoría pedagógica, los campos 

discursivos, las prácticas educativas, la función del docente, la realidad del aula, el 

perfil del alumno y demás. Esta labor tan compleja y tan importante que conforma 

el paradigma curricular dio como resultado la aceptación y creación de una nueva 

institución.

La nueva institución, por recomendación de la ANUIES al Ejecutivo Federal, surgió 

bajo los siguientes términos:

La creación por el Estado, de un organismo descentralizado que pudiera 

denominarse Colegio de Bachilleres, institución distinta e independiente de las

ya existentes, que coordinaría las actividades decentes de todos y cada uno de 

los planteles que la integran, vigilando y evaluando que la educación que en 

ellos se imparta corresponda a programas, sistemas y métodos valederos a nivel 

nacional; y que sus estudios sean equivalentes y tengan igual validez que los 

que imparte la UNAM, el IPN y las demás instituciones educativas que ofrecen 

este nivel de estudios.3

La distribución de todos los programas de las diferentes áreas del conocimiento 

divididas en materias y asignaturas con una ubicación, intención y enfoque de 

contenidos, daban a ese plan académico una pertinencia en cuanto a su 

estructura interna. Se creaba, entonces, una institución con un sistema y un 

ofrecimiento alterno para el desarrollo educativo.

Así, en septiembre de l973, inician sus actividades tres planteles en la ciudad de 

Chihuahua, y cinco en la zona metropolitana de la Ciudad de México a partir de 

febrero de 1974, llegando a 20 planteles para 1983 y creciendo extensión del 

Colegio en todo el país bajo el Sistema Nacional de Colegios de Bachilleres en 

  
3 Colegio de Bachilleres, Modelo Educativo, p. 7
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sus dos modalidades: uno, dirigido a la población del sistema escolarizado, otro, a 

la población del sistema abierto.
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Los esquemas corresponden al modelo curricular vigente del CB.

Distintos paradigmas curriculares han tenido su desarrollo definiendo la trayectoria 

de cada institución educativa. En el Colegio, los criterios asumidos para dar vida 

académica al primer plan de estudios, fueron resultado de propuestas formales 

que se derivaron de la XIV Asamblea de la ANUIES.

Hoy, sus objetivos y estructura académica comprenden un núcleo básico con 

materias propedéuticas obligatorias del Área de Formación Básica –cultura básica 

general–, del Área de Formación Específica –grupo complementario de materias 

optativas– y del Área de Formación para el Trabajo.

En l975 se pone en discusión el diseño de un tronco común para el plan de 

estudios a nivel nacional con intervención de directores de enseñanza media 

superior para su análisis. 
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En 1978, el plan de estudios del CB y la revisión periódica para su vigencia, hacen 

necesario el planteamiento de un órgano interno dedicado a estructurar un 

programa específico para la formación y actualización continua de su cuerpo 

docente.

Para realizar esta tarea de suma importancia, el Colegio crea el Centro de 

Actualización y Formación de Profesores, cuyas actividades se encaminarían a 

conseguir la profesionalización de la docencia. Esta tarea comprendió, 

efectivamente, dos facetas. La primera se refería al conocimiento y dominio de las 

ciencias y técnicas de la educación; el segundo, al conocimiento y dominio de la 

disciplina o materia correspondiente al perfil de profesión del profesor. El objetivo 

de este centro fue elevar la práctica docente. El Colegio se incorpora ese año a la 

política de actualización que existía en otras instituciones para la planta docente:

Institución                             Órgano Interno de Actualización

ANUIES                                  Programa Nacional de Formación de Profesores

UNAM                                    Centro de Investigación y Servicios Educativos

SEP                                        Dirección de Mejoramiento Profesional del Magisterio

CB                                          Centro de Actualización y Formación de Profesores

En 1981 se realiza la “Reunión para el Estudio de los Problemas del Bachillerato” 

y en ella participan el CCH, la Escuela Nacional Preparatoria (ENP), la ANUIES, la 

Subsecretaría de Educación e Investigación Tecnológica y la Dirección General de 

Educación Media Superior de la SEP, y el CB.

Los acuerdos generados en esa reunión sirvieron como base para una nueva 

discusión en el Congreso Nacional del Bachillerato, ahora realizada en Cocoyoc, 

Mor., en marzo de 1982, bajo la siguiente recomendación:

[…] el bachillerato es una fase de la educación de carácter esencialmente 

formativo, que debe ser integral y no únicamente propedéutico.
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Al bachillerato se le debe ubicar como un ciclo con objetivos y personalidad 

muy propios, para un grupo de edades en el que es necesario que los 

conocimientos den una visión universal, y que tenga a la vez una correlación 

con la realidad del país y de cada región.

Se considera que la finalidad esencial del bachillerato es generar en el joven el 

desarrollo de una primera síntesis personal y social, que le permita su acceso 

tanto a la educación superior como a la comprensión de su sociedad y de su 

tiempo, así como de su posible incorporación al trabajo productivo. (SEP1982 

c: 16).4

Esta definición de la personalidad y función de la institución, al mismo tiempo, 

delimitaban el perfil del estudiante de bachillerato, propiciando:

• La adopción de un sistema de valores propios

• La participación crítica de la cultura de su tiempo

• La adquisición de instrumentos metodológicos necesarios para su 

formación y su acceso al conocimiento científico

• La consolidación de los distintos aspectos de su personalidad que permita 

desarrollar su capacidad de abstracción en términos de autoaprendizaje.

Entre las recomendaciones del citado Congreso, se encuentra la de establecer 

para ese ciclo un tronco común entendido como el universo básico de contenidos 

que proporcionen al educando los conocimientos y las herramientas 

metodológicas para desarrollar en él una cultura integral. Esto adquiere carácter 

normativo cuando es publicado en el Acuerdo 71 de la SEP, con siete artículos y 

cuatro apartados. A continuación se destacan los aspectos importantes de éstos.

Primero, la finalidad ya conocida de permitir una preparación hacia el nivel 

superior; una comprensión del contexto social y la posible incorporación al trabajo 

productivo. 

  
4 Ibid., p. 9
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El “tronco común” que la SEP recomendara a las escuelas para ese ciclo, tenía la 

siguiente estructura curricular:

 Áreas del              Materias                            No. De       No. De horas

 Tronco Común                                                                 cursos *    a  la semana**

Lenguaje y

Comunicación            Taller de Lectura y Redacción   ….    2                   3 – 4

 Lenguaje Adicional al Español   ....     2                    3 - 4

Matemática                Matemáticas    ………………………    4                   4 – 5

Metodología                Métodos de Investigación  …………   2                  3 – 4

Ciencias Naturales      Física   ……………………………….   2                  4 – 6

 Química  ……………………………..   2                  4 – 6

 Biología      …………………………..   1                  3 – 5

 Historia de México  ………………….  1                  3 – 4

 Introducción a las Ciencias  

 Sociales………………………………    2     3 – 4

Histórico-Social          Estructura Socioeconómica de

 México  ………………………………..   1                 3 – 4

 Filosofía ……………………………….   1                 3 – 4

• Cursos semestrales

**   Por curso

Las materias que conforman el tronco común estarán comprendidas dentro de los 

cuatro semestres, pero su ubicación y cargas horarias se adaptarán a las diversas 

modalidades del bachillerato. En esta parte considero que también los contenidos 

se sujetaban al criterio de las diferentes instituciones.

En esta retícula, la materia de Métodos de Investigación y la correspondiente 

asignatura de Métodos de Investigación I, cuyos contenidos conforman el 



Rosa Pacheco Soto                                                                                Informe Académico

21

programa de l982 a 1986, abordaban los procedimientos metodológicos 

documentales, experimentales, descriptivos y de campo. 

Posteriormente vendría otra conformación del llamado “tronco común” en el 

Acuerdo 77, que en su Artículo 2º indica la flexibilidad de un programa maestro en 

cada materia. Se conforman comisiones de especialistas quienes elaboran 

programas maestros correspondientes a las materias del tronco común.

En junio de 1982, y en función de las cinco áreas del conocimiento (currícula 

anterior), se creaba un programa maestro flexible y un nuevo modelo académico 

de enseñanza – aprendizaje que contemplaba nuevas teorías pedagógicas para 

un nuevo paradigma del currículum:

…la adopción del tronco común implica un cambio radical, tanto por la orientación 

esencialmente formativa del currículum como por la metodología seguida para la 

reestructuración y enfoque de los contenidos programáticos. El tronco común no 

es sólo un cambio de nombre en las asignaturas sino una estrategia integral para 

la articulación, dosificación y distribución de los contenidos y procesos 

académicos. (CB 1982: 10)5

1.2.1 El paradigma del currículum de 1982

Aquí es donde radica la importancia de esta reforma, digámoslo así, porque el 

paradigma del currículum de 1982 del CB tendrá otra perspectiva en cuanto a la 

estructuración de las asignaturas, así como los contenidos programáticos.

Las nuevas teorías pedagógicas marcaban un precedente importante en la 

trayectoria del CB. El paradigma de la currícula pedagógica adquiría un cambio de 

sentidos tanto en el contexto estructural de las materias como en el de contenido.

  
5 Ibid., p. 9
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En junio de 1982, la Junta Directiva del CB resolvió que la institución incorporara 

el tronco común al plan de estudios, implicando un cambio radical tanto por el 

carácter formativo del currículum como por la metodología para la reestructuración 

y enfoque de los contenidos programáticos; se elaboraron 19 programas 

correspondientes a las asignaturas del tronco común y se reelaboraron 13 de 

asignaturas propedéuticas obligatorias y de las capacitaciones.

De1985 a 1987, el plan de estudios sólo realiza cambios estructurales en relación 

con las materias optativas y las capacitaciones, reorganizando las primeras en 

función de las áreas del conocimiento del núcleo básico. Se elaboraron también 

nuevos programas para un primer grupo de asignaturas optativas.

En 1989, el “Programa para la modernización Educativa 1989-1994” contiene 

transformaciones para lograr que los estudios del nivel medio superior 

respondieran a las expectativas requeridas para el desarrollo nacional y regional. 

Sin embargo, creo que los principios sustentados en esencia referían el mismo 

carácter de los anteriores: proporcionar la formación humanística, científica y 

tecnológica necesaria para que el estudiante se incorpore a una sociedad en 

desarrollo, refuerce su identificación con los valores nacionales y logre la 

comprensión de la problemática del país, mediante una metodología hacia el 

desarrollo de sus capacidades. Éste vuelve a ser el eje central en relación con los 

principios del currículum.

A partir de 1991, el CB planteó a través del “Programa de Desarrollo institucional 

de Mediano Plazo 1991-1994” la definición de un modelo educativo. El propósito 

fue recuperar la experiencia del Colegio y la actualización en ámbitos educativos 

como la psicología educativa, la pedagogía y la didáctica. Se daba inicio a un 

proceso que permitió el ajuste de operación de los programas de asignatura al 

tiempo de su aplicación frente a grupos. La experiencia obtenida de la aplicación 

tenía, en primer lugar, un reconocimiento institucional válido para la trayectoria 

académica del docente y, en segundo, una remuneración económica.
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Es importante señalar que, durante esta etapa, el aprovechamiento académico se 

vio favorecido en cierto modo. Una de las bondades de este programa se reflejaba 

en la incorporación de los docentes en los proyectos institucionales: las llamadas 

EIP´s (Estrategias de Intervención Pedagógica); PIPO (Proyecto Integrado 

Profesor-Orientador); EVAFAS (Evaluación de fascículos) y otros. Por otro lado, 

los buenos resultados en cuanto al índice de aprobación al término del curso, los 

justificaban.

En 1993 se propone el programa que se lleva en la actualidad. Se caracteriza por 

dar un listado de objetivos de operación muy detallados en donde se enfatiza el 

qué, cómo y para qué.

El Programa de Desarrollo Educativo 1995-2000 señala ahora propósitos 

fundamentales de la equidad, la calidad y la pertinencia de la educación. Dos de 

los objetivos establecidos marcaban la política de:

Atender la creciente demanda de educación media superior, ampliando la 

capacidad del sistema con nuevas y mejores oportunidades formativas acordes 

con las aptitudes y expectativas de quienes demandan educación y con las 

necesidades del país.

Mejorar la calidad de los elementos y agentes del proceso educativo: personal 

académico. Planes y programas de estudio, estudiantes, infraestructura y 

equipamiento, organización y administración.6

En junio de 2003 se configuró una reforma curricular en el CB, cuyos lineamientos 

se contemplan en el Programa Nacional de Educación 2001-2006. Para esta 

reforma la pregunta es: ¿Cómo conciliar los principios propios del Colegio con el 

criterio establecido por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura (UNESCO), con las necesidades de nuestro entorno social 
  

6 Ibid., p. 17 
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y con el perfil del alumno en el nuevo enfoque de competencia laboral y el vínculo 

con diferente empresas?

Una de las tareas emprendidas por los órganos educativos a nivel gubernamental 

se fundaba en aquel propósito de vincular la educación terminal al aparato 

productivo. Desde el Plan Global de Desarrollo en 1978 se contempló el impulso a 

esta vinculación por lo que algunas instituciones educativas son elegidas 

explícitamente para tal fin.

Ciertas consideraciones se señalan a la revisión del documento publicado por el 

Colegio llamado: “Información Resumida sobre la Reforma Curricular en el Colegio 

de Bachilleres” de la Secretaría Académica en junio de 2003, porque parecería 

que hay cierta contradicción.

En primer lugar, la materia de Métodos de Investigación queda ubicada en el 

último semestre del ciclo escolar, volviendo a denominarse Metodología de la 

Ciencia, nombre que tenía en los inicios del Colegio. Un solo semestre para llevar 

a cabo el logro de conocimientos, habilidades, comprensión de conceptos, 

aplicación de metodologías y. sobre todo, el trabajo en el campo de la 

investigación... ¿Cuál será la nueva retícula de contenidos programáticos para 

esta materia?

Sin embargo, ésta es sólo una tentativa de reforma académica que tendrá un 

exhaustivo análisis por todas las instancias. Por otro lado, el documento indica la 

pertinencia del área de Formación para el Trabajo en vías de preparación del 

alumno para la competencia laboral, mientras que en otra parte del documento 

limita la carga horaria para las capacitaciones.

[…] en el enfoque de competencia laboral que los centros de trabajo a nivel 

nacional e internacional han estado reconociendo y requiriendo de manera 

cada vez más marcada en los últimos quince años. Adicionalmente se podrán 

incrementar los vínculos con diferentes empresas, de tal manera que las 
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capacitaciones del saber hacer se perfeccionen en el corto plazo, en 

ambientes semejantes los de los posibles centros laborales.

La educación de bachillerato para nosotros continuará siendo esencialmente 

formativa, más que informativa, y su función propedéutica se fortalecerá al 

incrementar horas en el Área de formación Específica y disminuirlas en la de 

Formación para el Trabajo.7

Hoy día, los alumnos del CB deben contar con mejores condiciones para la 

formación propedéutica, específica y de capacitación para el trabajo. Para ello, es 

necesario, de acuerdo con la definición del paradigma del currículum, dedicar toda 

la atención al procedimiento de elaboración de sentidos y propuestas, a la revisión 

de cada lineamiento, a que se retome lo verdaderamente importante en el 

ofrecimiento institucional para el mejoramiento de infraestructura e instalaciones 

de cada plantel, y demás.

La reforma curricular tiene que contemplar también una verdadera participación 

democrática donde la inclusión de los participantes en el proceso educativo tenga 

el sentido de la corresponsabilidad en la elaboración de los programas de estudio 

de todas las asignaturas y tenga que ofrecer todos los recursos didácticos, 

científicos y tecnológicos si se ha de querer avanzar en uno de los objetivos clave 

del Colegio: alcanzar metas en cuanto a la calidad de la enseñanza.

Queda este cuestionamiento como tarea por resolver, pues esta última reforma 

curricular será válida sólo si las discusiones al interior de un órgano se realizan 

bajo el consenso justo y democrático de una nueva comisión conformada por: 

miembros especialistas de la SEP, asesores de universidades como la UNAM, 

asesores de una institución científica, asesores de la ANUIES, jefes de diseño, 

directores, coordinadores y el director de Planeación Académica, el director 

general del CB, profesores, estudiantes y colaboradores. Sería imperdonable 

aplicar un proyecto cuando éste sea producto de una planeación limitada desde un 

  
7 “Información resumida sobre la reforma curricular en el Colegio de Bachilleres”, pp. 17 -26 
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escritorio con hermetismo ante la asesoría especializada, las experiencias directas 

entre docentes, las opiniones de los alumnos y, sobre todo, de la crítica 

constructiva de propuestas independientes.

Ahora bien, preguntemos nuevamente: ¿Qué avances tiene hasta el momento el 

CB?

Éstos se refieren a los lineamientos señalados en el Programa Nacional de 

Educación 2001-2006 donde el Colegio lleva a cabo una estrategia de monitoreo 

de los cursos en el plantel-guía, trabajando con los siete nuevos programas de 

estudio que corresponden a las asignaturas del primer semestre (ver Anexo 1). En 

los 19 planteles restantes se trabaja con la currícula académica vigente donde 

nuestra materia de Métodos de Investigación se ha impartido en el primer 

semestre con Métodos de Investigación I y en el segundo semestre con Métodos 

de Investigación II. Mientras se sigan impartiendo estas asignaturas, se podrá 

tener una contribución valiosa en cuanto a la formación del estudiante, requerida 

por el modelo académico de la institución, porque los contenidos de todos y cada 

uno de los objetivos son importantes en virtud de la perspectiva filosófica, 

humanística, metodológica y científica que encierran (ver retícula actual en Anexo 

2). Si, por el contrario, atendemos a la propuesta de la reforma educativa donde la 

asignatura denominada ahora como Metodología de la Ciencia, se impartirá en un 

solo semestre y justamente en el último del ciclo del bachillerato, resulta, a mi 

parecer, insuficiente para la formación del estudiante en los rubros ya 

mencionados. Continuaremos posteriormente, en el capítulo 2, abundando en el 

análisis sobre las ventajas e importancia del programa actual de Métodos de 

Investigación I.

Saber que existen organismos o instituciones con capacidad de ofrecer un espacio 

vital para el educando, es tener un testimonio real de cultura y saber que hay un 

cuidado a la sociedad, a nuestra sociedad. Establecer los parámetros de 

seguimiento encauzados a contribuir en buena medida a la solución de problemas, 
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es reconocer la importancia y la justificación de una teoría curricular, cuyo objetivo 

central sea el interés por los problemas y necesidades tanto de la vida del 

educando como de la capacitación profesional del docente, dos pilares 

importantes en el proceso educativo para responder a los requerimientos de tipo 

económico, social o cultural.

En la actualidad, la educación destinada a jóvenes egresados de la escuela 

pública secundaria exige espacios que permitan una matrícula adecuada para 

llevar satisfactoriamente el alcance de metas que cada institución se traza. Es el 

caso del CB, que ha definido sus objetivos en un modelo académico propio de las 

circunstancias culturales, políticas y gubernamentales.

A partir de los mapas curriculares establecidos se ha dado identidad a un órgano 

independiente que, por otro lado, con un marco normativo cumplía con los 

lineamientos del Sistema Educativo Nacional: impartir una educación que se 

sustenta en el Artículo 3º de nuestra Constitución Política y su ley reglamentaria, 

la Ley General de Educación, en cumplimiento para demostrar el papel que tiene 

la educación en una sociedad digna de aspirar al ideal de cultura propia, actual, 

crítica y humanística.

1.3 El modelo educativo del Colegio de Bachilleres

No podía quedar fuera la delimitación del marco normativo orientado a contribuir al 

desarrollo de los que conforman una sociedad, sobre todo, cuando parte de ella la 

conforma un gran sector de jóvenes, muchos de ellos con aspiraciones de

incorporarse al ámbito intelectual y científico; otros, con proyectos inmediatos que 

dejan ver su interés por incorporarse a la vida laboral productiva. Por ello, el marco 

normativo del CB atiende un rubro muy importante y que es el que más nos 

interesa: el terreno de las ciencias y las humanidades. El marco normativo se 

incluye en uno de los artículos importantes que postula la vigorización de los 

hábitos intelectuales, que permita el análisis objetivo de la realidad; busca 
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armonizar tradición e innovación; fomentar y orientar la actividad científica y 

tecnológica.

Resulta muy importante esta consideración para el presente informe académico 

porque se trata justamente del punto central de este trabajo: el fomento de la 

investigación científica sobre bases sólidas que permitan la postura más seria de 

los jóvenes estudiantes, al iniciarse en la tarea del trabajo inquisitivo y valorando 

las aportaciones de la tradición hacia la innovación científica. Así queda 

establecido en el Artículo 7, fracciones II y VII de la Ley General de Educación (ver 

Anexo 3).

Preguntemos ahora respecto de la conformación del modelo académico: ¿Qué 

otras instancias están en facultad de incidir como órganos de decisión en la 

elaboración de propuestas para delimitar los objetivos requeridos para el modelo 

académico del CB y que, además, han contribuido con aportaciones teóricas 

importantes para la conformación de paradigmas pedagógicos?

Uno de los puntos de análisis para el currículum como sistema tecnológico, es el 

que se refirió, por ejemplo, al campo curricular en México en la década de los 

sesenta con repercusiones importantes. Al presentarse una crisis, se intentaba dar 

respuesta a la pregunta: ¿Cuál es la relación entre los requerimientos sociales y 

las respuestas educativas?

Los planteamientos surgieron de especialistas en materia pedagógica, quienes 

siguiendo la línea de coexistencia de varios paradigmas, consideraron el sistema 

tecnológico, el sistema de la racionalidad técnica y el paradigma del currículum 

como plan para el aprendizaje. Tal es el caso de la Comisión de Nuevos Métodos 

de Enseñanza de la UNAM y la valiosa aportación de mujeres investigadoras 

como María de Ibarrola y Raquel Glazman. Sus obras publicadas son textos 

fundamentales para entender los conceptos acerca del paradigma curricular. 8

  
8 Planes de estudio. Propuestas institucionales y realidad curricular, passim.
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Pues bien, las propuestas de estas investigadoras lograron articular la 

problemática curricular y su influencia fue importante para intervenir en la 

construcción de la propuesta para el CCH de la UNAM –me permito señalar que 

fui alumna de la segunda generación del CCH Oriente. Rompiendo con la lógica 

de planeación vigente, las investigaciones tuvieron alcances de gran 

reconocimiento. Contribuyeron también a la formulación de proyectos innovadores 

como los de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) - Xochimilco, algunas 

propuestas refuncionalizadoras como la Escuelas Nacionales de Estudios 

Profesionales (ENEP) y el CB.

María de Ibarrola muestra su experiencia y conocimiento en estudios enfocados al 

análisis de la enseñanza técnica y profesional de nivel medio superior en México, 

así como su estudio de instituciones como la Dirección General de Educación 

Tecnológica Industrial (DGETI) y el CONALEP.

La participación de María de Ibarrola y Raquel Glazman, entre otros, contribuyó

con propuestas que debieron ser importantes para la creación del CB. Por ello, 

adquiere importancia capital contar con su asesoría especializada, ya que su 

experiencia y desempeño nos brinda un ejemplo claro del trabajo de investigación 

pedagógica. Sería importante que volvieran ellas a contribuir con la elaboración de 

propuestas, en el caso de la reforma académica.

1.3.1 El caso del Colegio de Bachilleres

Diseñar alternativas curriculares al bachillerato general, tratando de incorporar los 

conocimientos científico, humanístico y tecnológico, ha determinado cambios 

complejos.

Uno de los objetivos trazados, y para lo cual fue creado el CB, es su inclusión al 

sistema nacional de educación media superior y tecnológica, pero sobre todo, 
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dando mayor peso al bachillerato general. Esto exigía diseñar alternativas 

curriculares tratando de incorporar los conocimientos científico, humanístico y 

tecnológico. Cuando nace el CB, hay una verdadera lucha en la forma de ver los 

conocimientos y la manera de transmitirlos. Diseñar, por un lado, la currícula 

respecto de la estructura y pertinencia de los planes de estudio de las áreas de 

Formación Básica, de Formación Específica y de Formación para el Trabajo, sin 

modificar esta última los propósitos esenciales, prepara al alumno en el enfoque 

de competencia laboral que favorezca su incorporación al ámbito del trabajo, 

aunque sólo en teoría en algunos planteles. Configurados esos tres rubros, las 

nuevas escuelas como el CB, entre otras, se forman en una nueva estructura 

curricular por semestres. 

El cambio conceptual en las asignaturas básicas –español y matemáticas– es más 

severo: se integra la lingüística que sustituye a la gramática, y en matemáticas se 

incluye la enseñanza de la teoría de conjuntos y la problematización del objeto.

En el CB, a través de la tecnología educativa –el trabajo en grupos–, la integración 

del conductismo en los inicios del Colegio, la adopción posterior de nuevas teorías 

del aprendizaje como el constructivismo y el aprendizaje significativo a partir del 

paradigma del currículum de 1982 y el paradigma de 1993 donde se enfatiza el 

qué, cómo y para qué, los programas dejan de ser meras listas de contenidos para 

organizarse en aspectos relacionados con la administración y el desarrollo de las 

entonces incipientes tecnologías (uso de rotafolio, proyectores, franelógrafo y 

demás).

Las aulas tienen también un nuevo acomodo: se rompe la simetría de bancas 

unitarias formadas a partir de un podio, a salones con mesas binarias, móviles, sin 

podio.

En la actualidad, los lineamientos son dirigidos a la enseñanza de la informática y 

de la lengua extranjera (inglés). Sin embargo, el Colegio carece de infraestructura 

(material bibliográfico, sistema de cómputo para localización bibliográfica, cuenta 
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para los alumnos como usuarios en sala de cómputo, equipo de cómputo 

suficiente, laboratorio de idioma, laboratorios funcionales), de una adecuada 

orientación sobre la capacitación para el trabajo y, sobre todo, de congruencia 

entre la elección del alumno y lo que realmente se asigna por parte de la 

institución, que la coloque a la altura de lo planeado. Ésta es otra parte constitutiva 

del paradigma, que debiera ser congruente en sus propósitos.

Ahora bien, para comprender cómo se conforma el modelo educativo, 

específicamente para el CB, es necesario considerar dos aspectos: el surgimiento 

de políticas en el ámbito de la educación para justificar, digámoslo así, la 

trayectoria de la institución y establecer acuerdos para validar propuestas alternas.

Otro aspecto del modelo educativo es que hay que establecer criterios que dan 

una estructura interna curricular del orden de lo académico, por lo tanto, se 

conforma una currícula de acuerdo con la perspectiva teórico-metodológica y 

pedagógica desde la que deberán ser enseñados los contenidos programáticos. 

Tratado el primer aspecto en el desarrollo del informe, toca analizar un poco más 

adelante, de manera breve, cómo diferentes sentidos marcan el paradigma 

pedagógico, es decir, bajo qué teorías de enseñanza-aprendizaje se generaron la 

estructura y pertinencia de los contenidos programáticos. 

1.4 Plan de estudios y currícula pedagógica

La estructura del plan de estudios del CB se rige por la interdisciplinariedad. Todas 

las asignaturas contemplan en sus respectivos programas de contenido un marco 

de referencia con tres rubros: ubicación, intención y enfoque. El lugar que ocupa al 

interior del plan de estudios y sus relaciones horizontal y vertical con otras 

asignaturas; el papel que desempeña cada una de las asignaturas para el logro de 

los propósitos educacionales y la organización y manejo de contenidos para su 
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enseñanza, delimitan su propio campo. Empero, hay características comunes a los 

cinco campos del conocimiento:

CAMPO DE CONOCIMIENTO                           CARACTERÍSTICAS COMUNES

Los campos del conocimiento están constituidos por materias, siendo cada una de 

ellas un conjunto organizado. La organización del programa de Métodos de 

Investigación en dos semestres queda así:

MAPA CURRICULAR VIGENTE

ÁREA DE FORMACIÓN BÁSICA

PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE

ASIGNATURA ASIGNATURA

Matemáticas I Matemáticas II

Química I Química II

Introducción a las Ciencias Sociales I Introducción a las Ciencias Sociales II

Matemáticas                                                          

Ciencias Naturales           

Ciencias Histórico-Sociales 

Metodología-Filosofía                                            

Lenguaje-Comunicación

Objeto de estudio 

Serie de principios

Perspectiva metodológica

Conocimientos nuevos

Coherencia Lógica
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Taller de Lectura y Redacción I Taller de Lectura y Redacción II

Métodos de Investigación I Métodos de Investigación II

Lengua Adicional al Español I Lengua Adicional al Español II

En el caso de Métodos de Investigación I y II y TLR, se imparten 3 horas, hora–

semana–mes.

Las demás asignaturas se imparten 4 horas, hora–semana–mes.

La interdisciplinariedad que permite la relación horizontal y vertical debe hacer 

posible la retroalimentación de ciertos contenidos de una y otra asignatura. Dentro 

del área de formación básica, la asignatura de Métodos de Investigación I ubica al 

alumno en el terreno de la investigación, conociendo y aplicando métodos en 

diversas disciplinas científicas. En todos los programas de contenido de las 

asignaturas, se presenta el diagrama correspondiente:

 QUIMICA I                                 FISICA I                       MATEMATICAS I

 MET DE INVEST. I        MET.DE INVEST. II              FILOSOFÍA I           FILOSOFÍA II

TALLER DE LECT. Y REDACCIÓN                 INT. CIENCIAS SOCIALES

1.4.1 La currícula pedagógica

La currícula pedagógica se refiere a la concepción de la materia en el aspecto 

medular. Coincidir con los siguientes lineamientos es una tarea difícil, porque 

requiere de la aplicación del docente hacia la preparación de un plan de clase y la 
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forma de operar dicho plan para que los conocimientos resulten significativos. Mas 

la participación no depende sólo de la postura del docente, sino del binomio cada 

vez más comprometido estudiantes–institución:

• El uso de elementos lógicos, metodológicos y epistemológicos que le 

permitan al alumno realizar el planteamiento de problemas e hipótesis, 

como parte de un proyecto de investigación.

• La reflexión, el análisis y la crítica de conceptos fundamentales de la ciencia 

y la construcción lógica de los discursos político, social, cultural y científico.

• Las concepciones de la enseñanza-aprendizaje están relacionadas con la 

articulación de los jóvenes hacia el ingreso al nivel superior, al tiempo que 

se posibilita al trabajo productivo (CECAT).

Esta organización destaca las asignaturas metodológicas que se ubican en el 

currículum para ofrecer a los estudiantes la posibilidad de contar con herramientas 

para buscar e interpretar información por ellos mismos frente al docente de la 

época anterior. Aquí es donde se integran las materias de Métodos de 

Investigación y Filosofía; ambas son herramientas del pensamiento para la 

construcción de conocimientos. Por lo tanto, no requieren de una estructura 

histórica sino metodológica: aprender los métodos para conocer e interpretar el 

conocimiento.

1.5 El constructivismo en el perfil del bachiller

El marco conceptual contenido en el modelo educativo del Colegio, se refiere a la 

política educativa que orienta todas las tareas en la práctica educativa. En el 

modelo rige un sustento filosófico desde tres perspectivas:

a) La perspectiva teleológica



Rosa Pacheco Soto                                                                                Informe Académico

35

Centrándose en la dimensión humana donde los valores, expectativas y 

necesidades del hombre tienen que constituirse con la naturaleza y la sociedad 

con la finalidad de la realización del individuo, el grupo social y el medio ambiente 

que le rodea.

b) La perspectiva axiológica

Que atañe tanto al docente como al alumno en la consolidación de los valores 

esenciales como: el sentido de la responsabilidad y la honestidad. Cumpliendo 

este valor, consecuentemente la voluntad tomaría en cuenta los demás aspectos, 

por ejemplo, el compromiso con el conocimiento en virtud de tener certeza sobre 

la validez de todos los argumentos de la ciencia, la política, la cultura y demás.

c) La perspectiva epistemológica

La educación considera al sujeto individual y social como constructor de su 

conocimiento pero reconociendo también los aportes de las distintas disciplinas 

para la concepción de nuevos conocimientos. Desde esta perspectiva se plantea 

la construcción como forma de integrar el conocimiento en interacción con los 

objetos […].9

Se dibuja una concepción sobre la educación, la cultura y el conocimiento del 

egresado definida por un marco conceptual: el de la institución.

Ahora bien, ¿cuál es el tipo de persona que aspira a formar el CB? Está señalado 

en el perfil del bachiller que:

[…] el educando al cursar el tronco común del bachillerato debe ser capaz de: […] 

Manejar la información básica formulada en distintos lenguajes y discursos. Utilizar 

los instrumentos básicos de la Ciencia, las Humanidades y la Técnica para la 

  
9 Colegio de Bachilleres, Modelo Educativo, p. 19 
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resolución de problemas en sus dimensiones individual y social con actitud 

creativa. Comprender en su expresión básica, a partir de los conocimientos, las 

condiciones ecológicas, socioeconómicas y políticas de su comunidad y de su país

[…].10

Esta definición que han establecido las comisiones elaboradoras de programas del 

Centro de Planeación Académica del CB delimita dos campos de acción, 

digámoslo así, donde el alumno tendrá su desempeño. Uno, el que corresponde a 

los propósitos institucionales; otro, el que corresponde a los objetivos que 

pretenden alcanzar los propios programas, dado un modelo educativo que 

contempla las teorías de enseñanza–aprendizaje como en este caso, y a partir del 

paradigma de l982: el constructivismo.

Poco a poco, con el avance de objetivos dentro del proceso de enseñanza–

aprendizaje, la planeación debe posibilitar al alumno adquirir las habilidades de 

manera progresiva hacia la construcción del conocimiento, para alcanzar los 

aprendizajes propuestos de acuerdo con las perspectivas planteadas 

anteriormente y de acuerdo con el perfil del egresado. Es así como se genera la 

estructura y pertinencia del programa de la asignatura Métodos de Investigación, 

es decir, el paradigma pedagógico.

Sin embargo, no se ha de limitar al plano puramente académico esta planeación, 

sino que también merecen atención aquellas estrategias que se inscriben en otro 

contexto importante, porque en él los alumnos tendrán un papel fundamental para 

su formación: el contexto de las relaciones humanas, es decir, todo aquello que 

conforma su entorno social y personal. Luego, es necesario tomar en cuenta que 

parte del proceso de enseñanza-aprendizaje exige un marco teórico del ámbito 

psicopedagógico, que el docente debe conocer para responder a preguntas como 

¿qué valores y qué actitudes se espera obtener de los alumnos? 

  
10 Colegio de Bachilleres, Comisiones Elaboradoras de Programas, p. 41
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Tener en cuenta las teorías de la psicología de la adolescencia que al respecto se 

han formulado para la mejor comprensión del alumno en esa relación cognitiva, 

afectiva y social que puntualiza Jean Piaget, da lugar a reflexionar que el joven al 

ingresar al bachillerato también trae una fuerte carga de expectativas y objetivos a 

lograr.

La pregunta, entonces, adquiere otro matiz: ¿Qué instancias ofrecemos para 

orientar correctamente a definir su formación académica y su identidad?

Tenemos que admitir que partimos de una problemática real vivida en los últimos 

tiempos, circunstancias que van desde la situación crítica que vive el país, sobre 

todo en seguridad pública, hasta la fuerte realidad que se presenta en el salón de 

clases. Preocupante la primera porque los jóvenes viven en situación de riesgo; la 

segunda, porque la carencia de hábitos y la falta de disciplina, antecedente de su 

vida escolar, hacen que el desinterés por el estudio prevalezca aunada a la apatía.

Nuestros jóvenes, niños y adultos (primaria, secundaria, preparatoria y 

licenciatura), delatan una misma característica: no quieren trabajar dentro de un 

trabajo de análisis profundo. Cuando el maestro quiere encaminarlos a un trabajo 

reflexivo de investigación se encuentra con las siguientes dificultades:

La falta de conocimiento en los procesos comunicacionales

Actitud de rechazo al sistema

Tendencia al menor esfuerzo

El apoyo institucional a la creatividad del docente deficiente

Los pocos apoyos bibliográficos dificultan la formación del alumno

[…] Generando una clase completamente desconectada de las necesidades 

sociales, sin consecuencia de los contenidos que forman su programa; sin 

congruencia de los contenidos de un grado a otro, y por lo tanto sin continuidad. 11

El docente se enfrenta más con obstáculos que con condiciones óptimas para el 

desempeño académico con sus alumnos. Sin embargo, la experiencia frente a 

grupo debe dar lugar a pensar en las posibilidades de solución, de lo contrario 
  

11 Guel Ortiz Irma, Metodología, fundamentación y operatividad, pp. 27- 28
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quedará separado el principio –desde el constructivismo– de concebir al 

aprendizaje como un proceso activo, complejo, continuo con componentes de 

orden individual y social que interactúen hacia la construcción del conocimiento.

La planeación debe corresponder al modelo educativo cuyo paradigma curricular 

sea realmente por una educación de calidad. Responder positivamente a lo largo 

de cada ciclo escolar definirá una buena trayectoria académica a la par profesor–

alumno, y los conocimientos actitudinales antes propuestos como objetivos, se 

verán cumplidos.

Es un gran compromiso presentar una propuesta de acuerdo con el paradigma del 

constructivismo, pues no se trata de “dibujar” un panorama que quede sólo en 

teoría, sino hacer posible la operatividad de un programa tomando en cuenta las 

teorías de Jean Piaget, Vigotski o Ausubel. El modelo educativo del CB así lo 

establece. Entonces, bajo el marco conceptual de las diversas teorías que integran 

el paradigma pedagógico, tocará desarrollar el planteamiento más importante del 

presente trabajo: los conocimientos teóricos como sustento de la propuesta y 

habilidades procedimentales a lograr.

Las teorías de Jean Piaget, Vigotski o Ausubel deben tener una aplicación efectiva 

que corresponda a la delimitación de tres aspectos primordiales de cada programa 

académico de todas las materias del área del conocimiento: su ubicación, enfoque 

e intención.

Mencionar de forma breve lo que dice la teoría de estos representantes del 

constructivismo dará una idea de lo que en la práctica efectiva, frente a grupo, con 

los participantes principales, se tendrá que demostrar.

Si para Jean Piaget es esencial el paso de un nivel de conocimiento a otro 

superior, a través de un cambio de estructuras cognitivas, creo que ya de 

inmediato el manejo del discurso en el diálogo de Platón lo propicia.
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Si Vigotsky plantea una Zona de Desarrollo Próximo donde el potencial de 

desarrollo del sujeto –en este caso el educando– es posible mediante la 

interacción con los demás, entonces la propuesta que llama a la recuperación de 

la práctica del diálogo como estrategia didáctica es adecuada.

Si para Ausubel, la posibilidad de que el aprendizaje se torne significativo o con 

sentido, dependiendo de que pueda ser incorporado al conjunto de conocimientos 

del estudiante, entonces se justifica el sentido de la propuesta.

Así, pues, con alguna de estas posturas se hará el desplazamiento de la 

investigación de este informe académico para el programa de la asignatura de 

Métodos de Investigación I y proponer también un plan de clase creativo, basado 

con frecuencia en el recurso de la imaginación y, por qué no, de la espontaneidad. 

Esta propuesta será desarrollada en los dos últimos capítulos del presente trabajo.

Baste decir, para finalizar, que la orientación hacia los temas del campo filosófico 

conectados al campo de la investigación y la ciencia parte de esa actitud 

“expresiva” del profesor para propiciar consecuentemente la actitud creativa, 

reflexiva y crítica en el alumno.

La filosofía guarda y ofrece al mismo tiempo los pensamientos que sobrevienen 

del acto reflexivo. Recuerdo las enseñanzas de mi maestro, el Dr. Eduardo Nicol, 

al definir a la Filosofía como un asunto de pre-ocupación, es decir, el filósofo “debe 

ocuparse de estos asuntos antes de tiempo”. Esta postura muy personal responde 

únicamente al sentido de responsabilidad que se ha adquirido desde la asignación 

como docente.
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Capítulo 2

Teoría pedagógica pertinente, la asignatura de Métodos de Investigación I
y la propuesta de contenido

2.1El constructivismo

Dejando atrás el paradigma del conductismo, que estableció los lineamientos para 

el Modelo Educativo del CB, es importante tener ahora presentes los lineamientos 

que indica una macrorretícula ya establecida, conforme al Diseño y desarrollo 

curricular para la elaboración de Programas de Estudio de 1982. El sustento 

epistemológico actual para dicha elaboración es el paradigma del constructivismo, 

así como el lineamiento indicado en el modelo de 1993, a saber:

¿Qué nos dicen las teorías constructivistas, cómo se aplican en la práctica 

educativa y para qué establecer el paradigma?

Es claro que el objetivo “deseable”, en términos de Vigotsky, es alcanzar metas 

propuestas para el aprendizaje en las asignaturas y metas institucionales 

propuestas.

En este reporte académico, interesa más presentar una propuesta acorde con el 

modelo educativo del CB y la teoría pedagógica del constructivismo, que pueda 

llevarse a cabo en la práctica real. En esta propuesta se trata de conjugar la teoría 

con la práctica educativa, en la medida en que han sido de mucha utilidad las 

experiencias docentes en cada salón de clase, en cada hora frente a grupo, en 

cada generación que ingresa, en cada contexto histórico vivido y, sobre todo, en la 

medida en que se es consciente –como docente– de que el aquí y el ahora se 

puede llenar de significado con nuestros alumnos y con la materia o tema que 

debe apasionar.
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Es pertinente aclarar que en este capítulo no se trata de hacer una descripción 

detallada de todos los objetivos que contienen las tres unidades del programa de 

la asignatura Métodos de Investigación I, pues desde la propia consideración es 

más conveniente tratar los aspectos esenciales de un tema en particular –el qué–

y sustentar el cómo es factible su operación didáctica, para que resulte beneficioso 

un aprendizaje.

En este sentido, la propuesta de contenido al programa no es aventurada ni 

arbitraria; por el contrario, se asume con gran responsabilidad demostrar la 

pertinencia de un nuevo objetivo en la Unidad 2 del programa, porque se 

considera necesario destacar uno de los planteamientos más importantes de la 

Filosofía relacionado con el concepto mismo de ‘investigación’. Además, 

considerar que un planteamiento riguroso y significativo es el que realiza Platón 

desde la propia práctica indagadora de los personajes de sus Diálogos.

Exponer los argumentos teóricos de la filosofía de Platón y las estrategias 

didácticas útiles en la proceso de enseñanza–aprendizaje que justifiquen la 

propuesta, es lo que trataremos de hacer en los siguientes capítulos.

2.2 Diagnóstico. Complejidad de contenidos en asignaturas del plan de 
estudios

Al iniciar sus estudios de bachillerato en el CB, el estudiante comenzará a tener 

elementos que posibiliten una “visión integradora” como lo señala el modelo 

educativo. Pero justamente en el nivel medio superior, la rigurosidad y formalidad 

en el seguimiento de cada uno de los programas de contenido adquieren cierto 

grado de dificultad. Esa visión integradora hace suponer que, ya desde el manejo 

del discurso, el estudiante debe asimilar y adecuar tanto la actitud, el desempeño 

y la comprensión de temas complejos. Los diferentes discursos que emplean las 

disciplinas científicas tendrán que manejarse con más frecuencia, lo que implica 

que el alumno domine la terminología del discurso científico, y no sólo en la 
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ciencia sino también el discurso filosófico y literario de las humanidades, amén de 

la terminología de la tecnología.

El paradigma constructivista de Jean Piaget plantea la siguiente pregunta: ¿Cómo 

pasa el individuo de un nivel de conocimiento a otro superior? O como en el caso 

de Vigotsky, que considera fundamental el paso progresivo de las habilidades 

interpsicológicas a las habilidades intrapsicológicas para hacer posible la 

construcción del conocimiento.

Común a la teoría constructivista de Vigotsky al plantear que no hay desarrollo 

social sin aprendizaje, ni aprendizaje si no hay condiciones sociales favorables, es 

necesario considerar que es aquí donde adquiere significado nuestra labor 

educativa y el ofrecimiento que la institución brinde. El educando es la parte 

medular dentro del proceso educativo, y como tal exige una orientación a favor de 

su potencial de desarrollo con base en la interacción con los demás para lograr 

esa construcción del conocimiento. Sin embargo, vemos cómo nuestros alumnos 

se enfrentan de pronto con un discurso cuyo nivel parece difícil, porque utiliza 

términos, digamos, no familiares para el discurso cotidiano en que se expresa.

El alumno que ingresa al bachillerato tiene como antecedente la formación en la 

escuela secundaria, por lo que es necesario medir los conocimientos a través de 

un examen diagnóstico que muestre el nivel de información, que no propiamente 

el nivel cognitivo, del cual partir.

Bajo el paradigma del constructivismo, el docente debe pensar en la forma de ir 

involucrando al estudiante en el contexto epistemológico requerido, si ya las 

propias explicaciones al impartir la clase lo amerita, si los textos indicados en la 

bibliografía del propio programa presentan conceptos o categorías difíciles de 

entender por su grado de abstracción y por el bajo nivel de información de los 

alumnos en cada grupo.
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Los programas de las asignaturas, entre ellos el de Métodos de Investigación I, 

anuncian en el marco teórico la complejidad en los conceptos a manejar. Así 

tenemos, por ejemplo:

Matemáticas

La materia de Matemáticas pertenece al área de formación básica […] se 

organiza considerando los diferentes niveles de abstracción de la 

disciplina, así como sus diversos grados de complejidad[…] su finalidad es 

que el estudiante adquiera los elementos de la cultura básica de…la 

aritmética, Geometría Euclidiana, trigonometría, Geometría Analítica y 

otras de manera que desarrolle las capacidades y habilidades propias del 

razonamiento lógico del pensamiento inductivo-deductivo, indispensable en 

la comprensión y aplicación de los diferentes métodos y conceptos 

matemáticos, así como el dominio del leguaje de las Matemáticas […].12

Física

La materia de Física forma parte del área de conocimientos de Ciencias 

Naturales cuya finalidad es que el estudiante comprenda los principios que 

rigen el comportamiento de la materia-energía […] cuente con las bases para 

acceder a conocimientos más complejos y especializados. 13

[…] que establezca un primer acercamiento a los fenómenos físicos y a la 

metodología de esta disciplina con cuyo fundamento abordará el estudio del 

movimiento y de las interacciones mecánicas […].14

  
12 Programa de asignatura. Matemáticas I, pp. 4-5 
13 Programa de  asignatura. Física I, p. 3
14 Ibid., p. 7
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Taller de Lectura y Redacción

[…] desarrollar en los alumnos la habilidad en el manejo de diferentes 

códigos lingüísticos […] para comprender que la realidad se presenta 

codificada, lo cual le permitirá acceder a aprendizajes más complejos […] 

introduce al conocimiento general de los textos científicos […] a la 

investigación documental y la exposición escrita y oral de un tema.15

Métodos de Investigación I

En particular, con la asignatura de Métodos de Investigación I se pretende que 

el estudiante construya nociones de epistemología que le permitan formularse 

una concepción sobre conocimiento, ciencia, método y proceso de 

investigación […] lo que generará en él la necesidad de buscar explicaciones 

más complejas que lo lleven a un nivel superior de conocimiento.16

Se presenta, entonces, un contexto epistemológico complejo que el estudiante ha 

de comenzar a conocer y comprender, quedando implícito un marco teórico 

general. Esto, de inicio, representa un obstáculo.

2.2.1 Diagnóstico. Complejidad del tema elegido para la asignatura de 

Métodos de Investigación I

La propuesta para la inclusión de un nuevo contenido al programa de Métodos de 

Investigación I hace pensar en un alto nivel de comprensión de los conceptos en la 

filosofía de Platón, más aún cuando estamos hablando de un texto complejo, en 

particular de su diálogo Parménides y de los requerimientos posteriores a la 

lectura que se exigen a los alumnos, como la elaboración de fichas de trabajo o de 

ensayos, o la participación en clase y demás, tendrán que ser tareas o actividades 

realizables, es decir, tendrán que ser efectivamente fruto del esfuerzo individual 

por parte, primero, del docente cuando desarrolle ante el grupo su plan de sesión 

  
15 Programa de Asignatura. Taller de Lectura y Redacción I, p. 3
16 Programa de Asignatura. Métodos de Investigación I, pp. 7-8
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o clase innovadora; luego, por parte del alumno en el cumplimiento de los 

productos de trabajo por entregar. Al final, habrá discusión de tareas. Es un 

compromiso adquirido por todos en el salón de clases.

Lograr que los alumnos se interesen por ver este objetivo es pensar la forma de 

hacer más creativo el trabajo en clase. Para ello, las cartas descriptivas o plan de 

clase que se presentan en el capítulo 4 como propuesta, contienen las 

experiencias que se han puesto en práctica en algún momento del desempeño 

como docente en los grupos, resultando positivas. Aunque dependiendo de 

factores como número de alumnos, horario asignado para la clase, condiciones 

físicas del salón y, sobre todo, de los materiales disponibles en biblioteca, pueden 

representar obstáculos para el desempeño. Superar estos obstáculos es 

responsabilidad de la institución.

El diagnóstico resulta positivo manteniéndose el principio del aprendizaje 

significativo sobre las lecturas de Platón. Ésta es una de las razones para impulsar 

la propuesta de contenido al programa de Métodos de Investigación I.

2.3 La asignatura de Métodos de Investigación I

En la asignatura se abordan corrientes de pensamiento acerca de las definiciones 

del conocimiento, de la ciencia, del método y del proceso de investigación con una 

amplia gama de filósofos, epistemólogos, científicos y sociólogos. Por ello, la 

asignatura guarda relación con otras asignaturas del tronco común, en tanto que 

mantiene su carácter de interdisciplinariedad: una y otras se retroalimentan 

cuando algunos temas científicos o filosóficos son comunes. Por ejemplo, cuando 

se identifican los principios del método científico de Galileo en una práctica de 

laboratorio de la asignatura de Física o Química; el análisis resulta interesante 

porque el alumno puede relacionar el sentido teórico de los principios, en la 

práctica procedimental. La estrategia didáctica del plan de clase que, a petición 
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mía, compartimos en algunos semestres la profesora de Física y yo, resultó muy 

novedosa para los alumnos.

Ya en el capítulo 1 se ha presentado el diagrama que ilustra el sentido de 

interdisciplinariedad del paradigma pedagógico. Cada asignatura del plan de 

estudios en el área de Formación Básica presenta el diagrama correspondiente 

indicando el servicio que presta o recibe.

La asignatura de Métodos de Investigación I incluye, en todos los objetivos del 

programa, conceptos que inscriben al estudiante en el campo del conocimiento 

teórico. El manejo y asimilación de un lenguaje propio del científico, del filósofo o 

del epistemólogo como ya se ha mencionado, demandan que el alumno entre a 

una dinámica diferente de actividades, hábitos y actitudes.

Consecuentemente, el manejo apropiado de los textos en cada Unidad debe 

facilitar la apertura de nuevos conocimientos que posteriormente sean trabajados 

en el aula. Así mismo, el trabajo efectivo durante las clases pondrá el énfasis 

determinante para el mejor desempeño y el logro de las expectativas del proceso 

didáctico. Poder mantener la atención de los estudiantes en la clase depende del 

esfuerzo apasionado –si se permite la expresión– del docente, pues esto imprime 

una garantía que asegura captar el interés del alumno.

2.3.1 El sentido filosófico de la asignatura de Métodos de Investigación I

En el caso de la asignatura de Métodos de investigación I, los temas que 

comprenden las tres unidades contienen conceptos ya ubicados en el ámbito de la 

trascendencia y en la valoración de un contexto diferente a lo superfluo. Desde ahí 

comienza el sentido filosófico, implícito en los dos ámbitos que agrupa el 

paradigma pedagógico: el disciplinario y el didáctico. Y desde la apreciación de un 

espacio propicio a la indagación de conocimientos significativos, que si bien están 

planteados en un nivel más complejo, merecen el tratamiento apegado a la 
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formalidad y creatividad para que el alumno logre discernirlos como conocimientos 

provechosos para su vida y como marco conceptual para un pensamiento crítico y 

reflexivo dentro de su formación académica:

Métodos de Investigación I

Plantear problemas e involucrar al estudiante en la explicación de fenómenos 

y relacionar los conocimientos con la realidad de su vida escolar y cotidiana, 

para el caso de Métodos de Investigación, significa formular preguntas en 

torno a lo que es el conocimiento, la ciencia y la metodología […]. Se trata de 

que el alumno ponga en juego sus habilidades de pensamiento… reconozca 

la importancia de la metodología como el camino que le permitirá generar 

conocimientos más complejos […] buscando por sí mismo las respuestas a 

las preguntas que se ha planteado lo que lo habilitará en la búsqueda de 

información, posibilitando su análisis de manera crítica.17

En la Unidad 1, el conocimiento como tema rector, las consideraciones, las 

teorías, los planteamientos, confirman el discurso con que se inicia una nueva 

visión del entorno hacia la construcción del conocimiento, los diferentes tipos de 

éste y la introducción a los problemas de la ciencia.

Considerando la presentación resumida de la Unidad, tenemos lo siguiente:

UNIDAD I CONOCIMIENTO

OBJETIVO DE OPERACIÓN

1.1.1 El estudiante analizará las estructuras que posibilitan la construcción del 

conocimiento, adquiriendo nociones básicas sobre los procesos 

cognoscitivos inherentes a las estructuras psicológicas-lógicas del sujeto. De

esta manera construirá una base para que comprenda que la lógica, como 
  

17 Ibid., p. 8
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disciplina, se relaciona con estructuras lógicas del pensamiento, y que 

también existen aspectos psicológicos que están en juego en la construcción 

del conocimiento.18

En la Unidad 2: Ciencia y Método como temas rectores, se continúa con el uso del 

lenguaje que aproxima a la “construcción de una concepción de la ciencia, 

adquiriendo algunos elementos teóricos sobre ella, la epistemología y las 

condiciones histórico–sociales que la determinan, para introducirlo a los problemas 

de la metodología y de la investigación […] para iniciar la siguiente unidad”.19

Se aproxima al estudiante hacia el manejo de elementos básicos de la 

metodología y de la investigación. Los objetivos tratan, en consecuencia, los 

principios sobre los cuales descansa el método por aplicar para tener un 

conocimiento sistemático. 

UNIDAD 2 CIENCIA Y MÉTODO

0BJETIVO DE OPERACIÓN

2.2.1.1 El estudiante conocerá la tipología del método científico y comprenderá 

que éste es la referencia general para una investigación y que al mismo tiempo 

está conformado por métodos particulares. Lo anterior lo logrará diferenciando

entre alguno de los métodos más utilizados: dialéctico, estructural 

funcionalista, experimental e histórico crítico; y podrá elegir entre alguno de 

ellos, dependiendo del objeto de estudio que se plantee en su proyecto de 

investigación.20

En la Unidad 3: El Proceso de la Investigación, quedan ligados los conocimientos 

y procedimientos para la comprensión de las partes fundamentales de un proyecto 

de investigación: el planteamiento del problema y la formulación de hipótesis.

  
18 Ibid., p. 12
19 Ibid., p. 20
20 Ibid., p. 22



Rosa Pacheco Soto                                      Informe Académico

49

UNIDAD 3 EL PROCESO DE LA INVESTIGACIÓN

OBJETIVO DE OPERACIÓN

3.1 El estudiante conocerá cuáles son las etapas del proceso de investigación 

en el diseño de un anteproyecto, mediante el planteamiento de una 

metodología que le permita delinear dicho trabajo […] De esta manera, 

conocerá las principales características metodológicas que debe tener toda 

investigación.21

Se inicia el acercamiento a la filosofía como parte fundamental del contexto 

metodológico de la ciencia, y más todavía cuando el propio quehacer de la 

filosofía coloca al estudioso en el punto esencial: el camino de la búsqueda, de la 

indagación.

Señalar la importancia de un planteamiento en los inicios de la filosofía significa 

acercarse a la tradición. Hacer válido todavía uno de los trabajos más sólidos en el 

campo de la filosofía se convierte en un ejemplo vigente por enunciar la teoría en 

la práctica misma de un método de investigación, pues, de otro modo, el objeto de 

estudio, el establecimiento de etapas, el seguimiento de un método con sus 

propias características, resultan ser fundamentales para la comprensión de los 

planteamientos rigurosamente científicos.

Un planteamiento diferente del científico al que me refiero, es el de Platón. 

  
21 Ibid., p. 32
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2.4 Propuesta de contenido temático para la asignatura de Métodos de 
Investigación I, Unidad 2: Ciencia y Método

Tema: 2.3 Importancia de la investigación filosófica en la primera parte del diálogo 

Parménides de Platón.

La propuesta de contenido temático al programa de la asignatura consiste en 

incorporar un nuevo objetivo de operación en la Unidad 2, representando el cierre 

de Unidad.

Dentro de la organización de los objetivos programáticos establecidos para la 

asignatura, encontramos un principio ordenador que da continuidad a los 

conocimientos que debe adquirir el alumno. Sin embargo, al análisis elaborado a 

través de la impartición de clase, se le ha podido distinguir algunas insuficiencias. 

Al respecto, se ha propuesto conjugar:

1. Lo que permite la práctica educativa siguiendo los lineamientos institucionales, 

es decir, acudiendo a la experiencia como docente.

2. El sustento epistemológico que se debe dominar para justificar la pertinencia de 

la propuesta –desarrollo del capítulo 3. 

3. El principio de la libre cátedra para proponer, a través del plan de clase, 

estrategias innovadoras –desarrollo del capítulo 4.

El enunciado del objetivo propuesto señala la obtención de un nuevo 

conocimiento, lo que implica, a su vez, la propuesta del recurso de apoyo para el 

logro del aprendizaje de dicho objetivo. Son dos rubros importantes del paradigma 

que faltaba por destacar:
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Fijar los conocimientos teóricos a lograr y los conocimientos procedimentales a 

realizar por el docente (enseñanza) y por alumnos (aprendizaje), como se verá en 

el capítulo 4.

Se trata de presentar y destacar la importancia de un trabajo original en el campo 

de la filosofía y que, por sus características, resulta ser un ejemplo del proceso de 

investigación propiamente dicho y propiamente desarrollado en el diálogo 

Parménides de Platón, en su primera parte.

2.4.1 Pertinencia del nuevo objetivo 2.3 de la Unidad 2: Ciencia y Método de 

la asignatura de Métodos de Investigación I

Ahora bien, ¿por qué presentar un material que se refiere estrictamente a la 

filosofía y específicamente a la metafísica con el estudio del ser cuando el 

contenido temático propuesto va a conectar directo al objetivo 1.1 de la Unidad 3: 

El proceso de la investigación?

Para demostrar la necesidad de este nuevo objetivo en el programa de contenido 

temático en la asignatura de Métodos de Investigación I, es importante presentar 

el tratamiento conforme al lineamiento establecido en el capítulo anterior. Es decir, 

la exigencia que demanda el paradigma del currículum en el aspecto teórico.

Esto merece que se comience por analizar la pertinencia de nuestra propuesta 

considerando los Lineamientos Generales para la Elaboración de Programas, y así 

cumplir con el paradigma del modelo educativo.

Uno de los puntos principales es el de mantener la concordancia entre los tres 

niveles de reticulación:

El procedimiento de reticulación consiste en explicar los procesos y 

procedimientos, a través de los cuales los contenidos de un campo de 
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conocimiento se interconectan entre sí con el fin de descubrir una 

conformación estructural de dicho campo.22

Lineamientos Generales para la Elaboración de Programas

Macrorretícula donde se ubica la materia de Métodos de Investigación dentro del 

perfil del Área de Formación Básica. Lineamiento ya establecido.

Mesorretícula conformada por las relaciones entre asignaturas. Lineamiento que 

se confirma en el esquema de interdisciplinariedad en el capítulo 1.

Microrretícula que establece las conexiones entre temas y/o unidades.

Para facilitar el análisis, vemos en el siguiente documento institucional de la 

asignatura una dosificación elaborada por la dirección de Planeación Académica 

que de manera resumida incluye: temas, objetivos, calendarización y el número de 

sesiones. A esta dosificación, se le incluye, al final, el objetivo 2.3 de nuestra 

propuesta como cierre de la Unidad. Se aclara que se ha tomado la dosificación 

del año 2005 B como ejemplo, mostrando que los objetivos han sido los mismos, 

sólo varían las fechas para las sesiones. A éstas se suman dos sesiones de una 

hora y dos horas para el objetivo 2.3.

  
22 Documento del Curso Taller sobre Elaboración de Programas de Estudio. Centro de Evaluación y 
Planeación Académica.
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En cuanto a los contenidos ordenadores, el Anexo 4 incluye la propuesta del 

nuevo contenido ordenador que indica también el cierre de Unidad.

Ahora, respecto a la secuencia de objetivos de operación de la Unidad, vemos que 

el objetivo 2.3 propuesto, encuentra su pertinencia al tener relación con el objetivo 

anterior 2.1.1.2. En el siguiente apartado tratamos su contenido.

2.4.2 Contexto de la propuesta para el objetivo 2.3 y su inclusión en el 
programa de Métodos de Investigación.

Los contenidos programáticos de una asignatura están fuertemente 

emparentados con el tipo de formación que perfilan. A su vez, la logística de

operación otorga un valor estratégico.23

Hace falta ubicar al estudiante en el contexto de una filosofía que de manera 

originaria sentó las bases de la actividad humana más creadora y disciplinada: la

investigación.

¿Dónde se inscribe la Filosofía de Platón del programa de Métodos de 

Investigación I?

En la secuencia de objetivos de operación de la Unidad, vemos que nuestro 

objetivo propuesto, 2.3, encuentra su pertinencia y relación. Teniendo como 

antecedente el objetivo 2.1.1.2, ahora nuestro objetivo propuesto encuentra su 

relación como lo pide precisamente el programa de la asignatura:

  
23 Ibid., p. 8
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PROGRAMA DE LA ASIGNATURA DE MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN I

UNIDAD 2 CIENCIA Y MÉTODO

OBJETIVO DE OPERACIÓN

2.1.1.2 El estudiante se iniciará en la comprensión de cuál es el papel de la 

filosofía y su relación con los problemas de la ciencia, reflexionando sobre 

algunos elementos de análisis planteados por esta disciplina, para ampliar 

su concepción de ciencia y para que entienda el papel que juega la filosofía 

en ello.24

“La filosofía y la ciencia como ocupaciones válidas y trascendentes nacieron en la 

Grecia antigua. Lo hicieron cuando el hombre se comenzó a preguntar por el 

orden de los sucesos de su entorno, cuando se dio cuenta de que no todo sucede 

al azar. En esta época no había divisiones para las áreas del conocimiento 

humano, todo formaba parte de una disciplina única: la filosofía.”25

He presentado una cita de José Antonio de la Peña –catedrático, matemático de la 

UNAM– para justificar lo beneficioso que resulta dirigir nuestra mirada hacia 

Platón. Si la forma de abordar los asuntos del conocimiento humano nace en 

Grecia, entonces Platón es el pensador que tomo por referencia para el análisis de 

la propuesta en este proyecto. 

El diálogo en cuestión –Parménides–, refleja de manera puntual el papel de la 

filosofía y, como elemento de análisis, en el diálogo se destacan las tareas más 

importantes:

a) El proceso de investigación implica una actitud como acto originario

b) La función del diálogo y la narración. Vías de descubrimiento
  

24 Ibid., p. 21
25 José Antonio de la Peña. Álgebra en todas partes, p. 28.
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c) La aplicación de un método. El método argumentativo. 

d) La delimitación de etapas de investigación

Esto es significativo. En esto radica el valor y la importancia de la filosofía de 

Platón para nuestra asignatura y, entonces, la propuesta está debidamente 

fundamentada bajo su propio peso, pues del objetivo propuesto se obtiene un 

conocimiento significativo y, como conocimiento complejo, en virtud del manejo de 

texto, el propio diálogo en la comprensión de la lectura, el análisis y la tarea de 

interpretación.

Se agrega el cumplimiento de dos paradigmas: el constructivismo de 1982 y el 

modelo de 1993 que fija el lineamiento del qué, cómo y para qué de la propuesta.

Entonces desde la propia consideración, el qué del objetivo 2.3, sustentar el cómo

es factible su operación didáctica, para que resulte beneficioso un aprendizaje, 

hace necesaria la presentación del objetivo de operación en los siguientes 

términos:

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA DE MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN I

UNIDAD 2 CIENCIA Y MÉTODO

OBJETIVO DE OPERACIÓN

2.3 El estudiante conocerá la importancia de la investigación filosófica en la 

primera parte del diálogo Parménides de Platón, percatándose de que el 

planteamiento del filósofo da lugar a reflexionar que hay un proceso previo 

entendido como actitud del que investiga; logrará diferenciar la aplicación de un 



Rosa Pacheco Soto                                      Informe Académico

57

método propio y la delimitación de las etapas de investigación, para ubicar a 

Platón como un ejemplo de investigación en el campo de la filosofía.

Hoy día, nuestros programas de asignatura refieren el marco teórico de la ciencia 

que implica conocer los factores más importantes, es decir, definiciones del 

conocimiento científico, de la ciencia, de las etapas y principios de los 

procedimientos científicos de acuerdo con el objeto de estudio particular. Se 

distinguen también las características y el método que aplica el propio investigador 

en el quehacer indagatorio.

Pero en el caso de la filosofía nos encontramos con un proceder distinto. Una 

postura distingue al hombre que investiga, que indaga, que busca. En esta postura 

se ubican Platón y los interlocutores del diálogo Parménides.

La filosofía de Platón es tan amplia que pudiéramos encontrar en cada lectura de 

sus diálogos algo novedoso sin caer en la especulación infructuosa. Esto es, tal 

vez, lo que produce el texto frente al lector atento.

Definitivamente, Platón en el Parménides no habla de un proceso investigación. 

No define de manera concreta las etapas o los pasos para una investigación, ni la 

investigación misma. Deja implícitas estas etapas, porque, en el terreno de la 

práctica, Platón va construyendo la investigación misma.

Sin embargo, hay algo previo a la investigación, algo que va a ser fundamental, 

cuando Sócrates expresa en Menón:

Estando, pues, la naturaleza toda emparentada consigo misma, y habiendo el 

alma aprendido todo, nada impide que quien recuerde una sola cosa –eso que 

los hombres llaman aprender-, encuentre él mismo todas las demás, si es 

valerosos e infatigable en la búsqueda. 81d 26

  
26 Platón, Menón en Diálogos, p. 298
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La forma tan singular de tratar las inquietudes por parte de Platón a través de 

Sócrates respecto de las interrogantes más generales para iniciar una 

investigación o un examen, da lugar a interpretar algo significativo: la actitud

indagadora entendida como disposición al diálogo. Es una manera de aplicar un 

método y una estrategia de investigación o indagación, valiéndose de formas 

innovadoras como la narración.
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Capítulo 3

Importancia de la investigación filosófica en la primera parte del diálogo
Parménides de Platón

3.1 Consideraciones

Una vez presentada y argumentada en el segundo capítulo la propuesta de 

contenido para el programa de la asignatura de Métodos de Investigación I, en la 

Unidad 2, objetivo 2.3, y bajo la denominación: Importancia de la investigación 

filosófica en la primera parte del diálogo Parménides de Platón, es el momento de 

exponer el sustento de la propuesta, debiendo aclarar lo siguiente:

Esta propuesta de contenido al programa, se ha trazado recomendando la lectura 

de dos partes del diálogo filosófico. Concretamente, el preámbulo –inicio del 

diálogo– y la primera parte del mismo, es decir, la parte donde se presenta la 

primera hipótesis –argumento de Zenón. Si bien se trata de uno de los diálogos 

más complejos de la filosofía de Platón, habremos de ir poco a poco con nuestros 

alumnos en esta lectura de comprensión de la parte inicial del diálogo.

El grado de abstracción del discurso que se maneja en este diálogo es difícil,

sobre todo porque los argumentos se dan en torno a la teoría de las Formas y el 

tema del Ser, punto central de la metafísica. Es una lectura recomendada para el 

primer semestre del ciclo del bachillerato, sin embargo, la complejidad resultará 

accesible y significativa para el alumno en tanto se destaque la valiosa aportación 

que la obra filosófica encierra para efecto de nuestro tema.

Bajo las estrategias de enseñanza–aprendizaje y el de la técnica de lectura en 

clase; el análisis y las interpretaciones posteriores, el alumno se colocará en la 
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mejor postura de continuar la lectura del diálogo tal vez en el interés de plantearse 

otros temas relacionados para un proyecto de investigación, ¿por qué no? en la 

Unidad 3 del programa, y la puesta en marcha con la propia investigación en 

posteriores semestres como: 2º, 5º y 6º.

La lectura del diálogo Parménides se limitará entonces a la primera parte, es decir, 

a la parte correspondiente al preámbulo: De 126 a hasta 127 e. y la parte 

correspondiente de la 1ª Hipótesis: 128 a hasta 130 a De Diálogos de Platón. 

Editorial Gredos. Biblioteca Clásica Gredos. Número 117. Anexo 5.

Intentaré responder las preguntas plateadas en el siguiente apartado y estar en las 

mejores condiciones para justificar la lectura de texto de uno de los filósofos de la 

tradición: Platón. Uno de los grandes clásicos de la filosofía, vigentes por la gran 

apertura que todavía ofrecen, sus reflexiones acerca de los grandes temas del

pensamiento humano entre ellos: La Investigación Filosófica y para nuestro 

beneficio, en nuestra actualización como docentes y como alumnos.

Las argumentaciones de mayor peso estarán expuestas aquí para demostrar la 

pertinencia de la propuesta.

Empero, queda como acotación, que el desarrollo de este capítulo responde, de 

manera exclusiva, a la lectura de la fuente primaria o bibliografía directa del 

diálogo Parménides de Platón y sobre ésta base son planteadas las interrogantes 

que dan lugar a presentar y formular las hipótesis con su respectiva interpretación 

o análisis.

En el ámbito de la interpretación, presento a su consideración, la exposición de lo 

que yo llamo Teoría de la Aceptación como tema fundamental para Platón.

Bueno, ahora toca hacer el análisis de la postura filosófica del pensador elegido.
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3.2 La estructura del diálogo Parménides

Nos ubicamos en el período de madurez de la filosofía de Platón. Parménides,

escrito alrededor de 369/368 aC, es el diálogo intermedio entre dos grupos: uno, 

Fedón y República; otro, Teeteto, Sofista y Político. El tema central es la 

controversia entre dos posturas acerca de la unidad y la multiplicidad, conceptos 

en torno a la Teoría de las Formas. Pero previo al tema central, es importante 

hablar de otro tema que se refiere al proceso de investigación y que es nuestro 

interés por ahora.

Me parece importante abordar nuestro tema principal bajo dos perspectivas: una, 

se constituye desde las interpretaciones que podamos hacer en la primera parte al 

diálogo mismo, es decir, calificando la obra de Platón. Otra perspectiva es la que 

identifica al proceso de investigación como campo epistemológico, donde se 

distinguen y definen las etapas que le dan a la investigación, más que rigor

sistemático, carácter creativo. Las etapas se van delimitando al paso de la 

conversación de los interlocutores en el diálogo.

Ahora, tratando de analizar la composición misma del diálogo Parménides, creo 

que éste requiere de buscar una estructura que permita su mejor comprensión, así 

encontramos que hay una parte llamada “Preámbulo de la investigación” que es 

donde yo creo que radica la importancia de mi tema elegido en la propuesta al 

programa: Importancia de la investigación filosófica en la primera parte del diálogo 

Parménides de Platón. 

Al seguimiento de la lectura del diálogo, comienzo proponiendo una estructura que 

posibilite distinguir partes esenciales para dirigir el análisis y saber si puede ser 

significativo. Así, una posible estructura que he elaborado para un trabajo posterior 

también sobre el diálogo Parménides, es la siguiente: 
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Parménides

I. Preámbulo

a) Parte inicial del diálogo. La ambientación

b) Importancia de la narración. La referencia histórica

II. Desarrollo

Primera Parte

II.1 La argumentación como antecedente y punto de partida

a) Primera hipótesis de Zenón

b) Segunda hipótesis de Parménides

Segunda Parte
II.2 La argumentación como punto de discusión

a) La discrepancia

b) La tesis de Platón

III. Conclusión

3.3 El proceso de investigación filosófica en Parménides

3.3.1 Planteamiento del problema

Se trata de hacer un seguimiento y mostrar el sentido que tiene una postura 

concreta filosófica para responder a la pregunta: ¿Qué es la investigación? ¿Cómo 

se investiga? ¿Qué actitud distingue al hombre que investiga? ¿Qué método utiliza 

el que investiga? ¿Qué significado tiene el acto de indagar para Platón?
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La investigación filosófica entendida como proceso, como formación propedéutica, 

es tal vez uno de los grandes aciertos que Platón deja ver de manera anticipada 

en el inicio del diálogo. El significado de una praxis efectiva y la actitud indagadora 

en la construcción del conocimiento son dos características de la argumentación 

que Platón presentará de manera por demás original y productiva. Emprende el 

acercamiento como si comenzara a recorrer justamente el camino para entrar de 

lleno a la investigación.

No es en vano que Platón presente un panorama característico antes de realizar 

ya la investigación. A la lectura del prólogo del diálogo, Platón ilustra algo más que 

una introducción; ilustra el significado que tiene un proceso de investigación como 

acto originario, como actitud que se desprende del ánimo de búsqueda.

Platón no presenta un panorama dando sólo el toque literario al diálogo, ni 

procurando dibujar una ambientación como requisito previo. Los griegos como 

sujetos ‘situados’ comprendieron muy bien su entorno. Esto representaba una 

enorme apertura al campo de la ciencia. ¿Por qué? Porque el sentido de vocación 

comenzaba en el estado más fecundo: el asombro que daba lugar a la primera 

forma significativa entre los componentes de un entorno, la relación, es decir, el 

vínculo entre dos, entre el sujeto y lo otro.

Esta consideración me lleva a presentar tres hipótesis bajo la advertencia de que 

la primera no puede llegar al paso final de confirmación, puesto que ni en el 

desarrollo del presente capítulo, ni en el tratamiento que tendrá a través del 

trabajo interactivo entre profesor-alumno clase tras clase, aseguran concluir una 

tesis rotunda. “Las preguntas permanecen, las respuestas fluyen… así aparece el 

discurso, así continúa el diálogo…” 
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a) Primera hipótesis

En la lectura de la parte inicial del diálogo Parménides de Platón, se descubre algo 

más que el objetivo central de este trabajo. No sé si exista ya este planteamiento 

por los estudiosos de la filosofía de Platón, pero yo me atrevo a pronosticar algo 

que me parece fundamental: la definición de la investigación como una 

búsqueda originaria que recae en quien logra ver lo que permanece oculto.

Men.- ¿Y de qué manera buscarás, Sócrates, aquello que ignoras totalmente 

qué es? ¿Cuál de las cosas que ignoras vas a proponerte como objeto de tu 

búsqueda? Porque si dieras efectiva y ciertamente con ella, ¿cómo advertirás, 

en efecto, que es ésa que buscas, desde el momento en que no la conocías?

Soc.- Comprendo lo que quieres decir, Menón, ¿Te das cuenta del argumento 

erístico que empiezas a entretejer: que no le es posible a nadie buscar ni lo 

que sabe ni lo que no sabe? Pues ni podría buscar lo que sabe –puesto que ya 

lo sabe, y no hay necesidad alguna entonces de búsqueda–, ni tampoco lo que 

no sabe –puesto que, en tal caso, ni sabe lo que ha de buscar.

Men.- ¿No te parece Sócrates, que ese razonamiento está correctamente 

hecho?

Soc.- A mí no.

Men. ¿Podrías decir por qué?

Soc.- Yo sí. Lo he oído, en efecto, de hombres y mujeres sabios en asuntos 

divinos […]

Men.- ¿Y qué es lo que dicen?

Soc. Algo verdadero, me parece, y también bello.

[…] El alma, pues, siendo inmortal y habiendo nacido muchas veces, y visto 

efectivamente todas las cosas, tanto las de aquí como las del Hades, no hay 

nada que no haya aprendido; de modo que no hay de que asombrarse si es 

posible que recuerde, no sólo la virtud, sino el resto de las cosas que, por 

cierto, antes también conocía estando, pues, la naturaleza toda emparentada 

consigo misma, y habiendo el alma aprendido todo, nada impide que quien 

recuerde una sola cosa –eso que los hombres llaman aprender–, encuentre él 

mismo todas las demás, si es valeroso e infatigable en la búsqueda. Pues, en 
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efecto, el buscar y aprender no son otra cosa en suma, que una 

reminiscencia.27

Interpretación de la primera hipótesis

La indagación es un acto creativo y Platón es el claro ejemplo del 

investigador; del indagador, que de manera dialéctica va dejando un conjunto 

de indicios o señales que originan en alguien más, lo que justamente el 

filósofo de la ciencia contemporánea, Mario Bunge, considera cuando dice:

“Sólo quienes ven pueden darse cuenta de que falta algo”.28

Todas las respuestas que se fundamentan en el asombro de haber encontrado 

algo significativo son producto de una búsqueda creativa. Porque buscar con 

verdadero ímpetu hace factible una visión diferente de las cosas, del entorno que 

rodea al sujeto y pareciera que una realidad clara se le revelara y entonces es 

posible el descubrimiento. Bajo esta interpretación es posible que en Platón se 

encuentre implícita una tesis sobre la intuición más que de la reminiscencia. Esta 

parte merece ser tratada en un trabajo de investigación futuro, aunque ya en 

ciernes.

Platón, valiéndose del mito, muestra lo significativo que resulta la actitud del 

hombre que investiga. Esto quiere decir que ya Platón anticipa la concepción de 

un estado de disposición del sujeto. Por supuesto que esta valoración se realiza 

sobre lo que tenemos de Platón: sus argumentaciones puestas en boca de los 

personajes. 

¿Qué cosas se pueden descubrir siendo creativos en el diálogo Parménides de 

Platón? 

  
27 Platón, Menón, pp. 297-298. 
28 Mario Bunge, La investigación científica, p. 19
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En el Parménides, las interpretaciones pueden ser fructíferas en la medida que 

estemos atentos a la lectura cuidadosa y suponer que lo que Platón señala y 

describe es lo siguiente:

Primero, lo que yo llamo una teoría de la aceptación.29 Por tal entiendo la apertura 

de la condición humana hacia el otro. Segundo, la cualidad del investigador, del 

que busca, del que se ubica en un estado de alerta o atención.

Bajo el requerimiento de la participación de más de uno, la conversación adquiere 

sentido propio cuando sobresale el estado de disposición de los participantes. 

Esto es lo que Platón nos deja ver en diferentes apartados de los diálogos –que 

presentaré más adelante–, en el caso de los interlocutores y su posición en el 

diálogo:

a) Del que habla y del que asiente, 

b) Del que pregunta y contesta por él mismo, 

c).Del que pregunta y el que responde. Donde se puede presentar la refutación.

La teoría de la aceptación implica el acuerdo que consolida la afinidad de carácter 

de ambas partes y que representa una participación genuina para asegurar la 

continuación del diálogo.

Varios pasajes nos corroboran la anterior afirmación y aún más cuando anticipan 

la forma en que Platón abordará el tema central en el diálogo:

  
29 Con estos mismos elementos argumentativos, es decir, con la teoría de la aceptación como apertura de la 
condición humana hacia lo otro, bajo el requerimiento de la participación de más de uno, podemos decir que 
opera en iguales circunstancias con la obra de Platón. Valorando y analizando ésta, vemos que con el texto 
filosófico, concretamente con el diálogo, la conversación adquiere sentido propio y ese estado de disposición 
también se logra entre los participantes que ahora son: el que habla y el que escucha. Posición del autor y 
lector. Podemos pensar que nos encontramos en este primer estado de disposición, pues la vía de 
comunicación con el autor –Platón– está presente si ejercitamos la lectura con atención a nuestros alumnos. 
Cada línea de las conversaciones se vuelve una posibilidad de interpretación. Para este punto sería interesante 
un estudio posterior acerca de la hermenéutica en el texto filosófico de Platón.
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Teodoro.- Como convinimos ayer, Sócrates, aquí estamos cumpliendo nuestra 

cita puntualmente, y te traemos a este extranjero, natural de Elea, de la secta 

de Parménides y Zenón, que es un verdadero filósofo.

Sócrates.- Quizá, querido Teodoro, en lugar de un extranjero, me traes algún 

dios. Homero refiere que los dioses y, particularmente el que preside a la 

hospitalidad, han acompañado muchas veces a los mortales justos y virtuosos, 

para venir entre nosotros a observar nuestras iniquidades y nuestras buenas 

acciones. ¿Quién sabe si tienes tú por compañero alguno de estos seres 

superiores, que haya venido para examinar y refutar nuestros débiles 

razonamientos, en una palabra, una especie de dios de la refutación?30

Entonces, no debemos perder de vista estos dos enfoques hacia Platón, pues por 

un lado, la teoría de la aceptación alude a la actitud, al estado de asombro que 

ubica al investigador en el inicio hacia el estado de apertura; al inicio de esa 

relación ‘pactada’, digámoslo así, entre sujetos. Entre el uno y el otro. Hay tantas 

maneras de vivir la relación… que en el sentido filosófico, como decía el Dr. 

Eduardo Nicol en sus cátedras, se distinguen cuatro, a saber:

1.- La relación del hombre con la naturaleza

2.- La relación del hombre con el otro

3.- La relación del hombre consigo mismo

4.- La relación del hombre con la divinidad.

Sin esta disposición, no habría posibilidad de ninguna expresión significativa.

En un segundo enfoque, precisando la utilización que Platón le da al diálogo como 

estrategia dinámica de investigación, las argumentaciones de uno y otro 

interlocutores dan sentido y auge a los pensamientos.

  
30 Platón, El sofista o del ser, passim
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b) Segunda hipótesis

En Platón se contempla ya el orden de la búsqueda. Se trata de la investigación 

filosófica que Platón desarrolla en Parménides, que me lleva a sostener que tal 

investigación es un antecedente, una aproximación hacia lo que determinaría con 

el tiempo a la propia investigación con el nacimiento de la ciencia moderna y en el 

marco de la aplicación de un método específico para la ciencia formal, natural y 

social. Sin la rigurosidad del proceso que hoy implica, creo que el método de la 

argumentación, en Platón, daba lugar al descubrimiento de nuevas teorías a partir 

de ideas y con ello, la definición y desarrollo de la dialéctica.

Interpretación de la segunda hipótesis

Platón nunca habla en Parménides de un proceso de investigación filosófica. No. 

Realiza el proceso mismo. Va configurando el proceso hacia la investigación como 

si fuera un camino, una formación de quien acepta emprender una búsqueda 

creando nuevas formas de obtención de conocimientos: narración en cascadas.

c) Tercera hipótesis

La estructura del diálogo permite distinguir las etapas de una investigación, 

mismas que resultan de la dinámica de la conversación. Esta respuesta 

corresponde a la pregunta: ¿Por qué Platón investiga dialogando?

Interpretación de la tercera hipótesis

La demostración argumentativa daba a Platón una fructífera invención: la creación 

de un método propio, el método argumentativo y, de manera clara, la creación del 

llamado paradigma de currículum oculto, término de la pedagogía actual, donde se 

encuentra la aplicación de la dialéctica misma. Es claro que en Platón la práctica 

de la argumentación originaba la construcción del propio método donde en el 
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juego de la palabra, los participantes –predominantemente Sócrates– daban paso 

a las tesis, a las discrepancias o a las aporías.

Justamente lo que aporta Platón es la configuración de un paradigma pedagógico

donde está sentando las bases de lo que algunos teóricos han considerado como 

legado a la historia, al menos a la historia de la filosofía o, mejor, a la historia del 

pensamiento. A mí me parece que es un logro extraordinario y una verdadera 

aportación a la filosofía y a la pedagogía por su forma innovadora de enseñanza.

Ahora, es necesario exponer las razones para catalogar al diálogo en sí mismo 

como paradigma pedagógico.

1. Diálogo como parte esencial de una práctica educativa.

2. Diálogo como una forma innovadora de llegar al establecimiento de más 

preguntas, pues al mismo tiempo las respuestas pueden ser preguntas.

3. Diálogo como la aplicación de un método: la argumentación. En la dinámica de 

preguntas y respuestas para el descubrimiento de nuevos conocimientos. Por 

ejemplo, cuando Sócrates responde a Zenón en el diálogo Parménides a propósito 

de la multiplicidad y de las formas:

Pero si alguien […] primero distinguiera y separara las formas en sí y por sí, 

tales como la semejanza, desemejanza, multiplicidad, lo uno, reposo, 

movimiento y todas las de este tipo y mostrase a continuación que ellas 

admiten en sí mismas mezclarse y discernirse, ¡Tal cosa sí me admiraría y me 

colmaría de asombro, Zenón!

[…] si alguien pudiera exhibir esta misma dificultad entretejida de mil modos de 

las Formas mismas, y, así como lo habéis hecho en el caso de las cosas 

visibles, pudiera mostrarla en las que se aprehenden por el razonamiento.31

Como en el pasaje de 130a del diálogo no se había llegado todavía al concepto de

separación de las Formas, eso da lugar a la siguiente razón:

  
31 Platón, Parménides, 130a
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4. Diálogo como práctica comunitaria de identidad dentro de la polis de encuentro 

intelectual. Esta enseñanza venida de la fuerte influencia de Sócrates y también 

otorgando mérito a los sofistas.

¿Quién era Sócrates, aquel con quien hablabas ayer en el Liceo? Os rodeaba 

tanta gente que si bien me acerqué yo para tratar de escuchar, no pude 

entender claramente nada. Empinándome logré, sin embargo, ver algo y me 

pareció extranjero tu interlocutor. ¿Quién era?32

¿Por que Platón investiga a través del diálogo?

Hoy día, en la práctica docente el diálogo como ejercicio no ha sido recuperado 

para fomentar la práctica de la discusión de opiniones con sentido democrático:

Fruto de la democracia que se había iniciado en el siglo V aC, el diálogo 

supuso la eliminación del lenguaje dogmático. La verdad se develaba no en el 

imperio de sacerdote o del rey, sino en la coincidencia de los hombres, en el 

enfrentamiento de sus opiniones, en las que no había en principio, nadie que 

administrase ese discurso, que lo impusiese desde el espacio privilegiado de 

un monólogo sin respuesta.33

Más grave ha resultado el comprometerse al cumplimiento de cubrir un programa,

especificando un avance a lo largo del semestre escolar, cuando la situación real 

que se dibuja en el ámbito de la enseñanza-aprendizaje no cumple, en esencia,

ninguno de los principios que el diálogo mismo encierra, es decir, una verdadera 

interacción de los sujetos promovida por un interés común.

Esta interacción en el ámbito educativo debe considerarse como la apertura y 

encuentro de personalidades que, en primer lugar, quieran contribuir al buen 

  
32 Platón, Eutidemo, p. 192
33 Conrado Eggers, Introducción a Diálogos de Platón, p. 14
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desempeño de tareas específicas en la comunidad, asumiendo el compromiso de 

establecer la relación entre el profesor y el alumno en el ámbito que se construye 

cada día en el salón de clase. Tal vez sea adecuado llamar con el término 

de ’vocación’ al sentido que tiene la labor del docente frente al grupo para salvar 

de la situación forzada o de desgano para dar o tomar la clase.

Resultaría beneficioso tomar en cuenta el sentido de las líneas de la cita 

mencionada anteriormente: “Fruto de la democracia […] el diálogo supuso la 

eliminación del lenguaje dogmático […] no había nadie en principio, que 

administrase ese discurso que lo impusiese desde el espacio privilegiado de un 

monólogo sin respuesta”.34

En la obra de Platón, encontramos expuesta esta relación entre interlocutores.

Encontramos claramente el sentido del diálogo como la aceptación de dos a o más 

sujetos –interlocutores– dispuestos a la interacción de opiniones o de ideas 

defendidas como tesis, y cuya validez se alcanza por el grado de certeza 

demostrada en la dinámica de la argumentación.

¿Cuál es el sentido que Platón quiere dar a las preguntas hechas por Sócrates en 

los diálogos? 

Es precisamente el sentido de apertura, el sentido de aceptación al enfrentamiento 

como disposición o permanencia de dos personalidades en sentido comunitario, 

abiertos a la discusión sobre conceptos fuera de lo común, sobre algo que se 

llama Ideas. Éstas son tomadas como objeto de estudio.

  
34 Loc. cit.
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3.3.2 El objeto de estudio en Parménides

El sentido de las preguntas hechas por Sócrates se entiende como la preparación 

propedéutica del hombre que investiga para ubicarse en el contexto que Platón 

desea y necesita. Platón no va a tratar directamente el tema del Ser, sino hasta el 

momento propicio que la misma conversación hace posible. Antes, hay una 

preparación que coloca en la mejor situación al que investiga. Ahora, el objeto que 

interesa conocer no es un objeto como cualquier otro, no. Se trata de un objeto no 

identificado por nuestros sentidos y aquí –si se me permite la expresión– radica lo 

extraordinario del trabajo de Platón, quien muestra su capacidad de captar cómo 

debe ser tratado lo esencial, aquello que debía ser tratado bajo otro criterio, bajo 

otra forma de estudio, bajo otra postura, tomando el camino específico de la 

argumentación en varios sentidos y estilos. 

3.4 Autonomía del método en Parménides

En la amplitud de la argumentación, Platón aplica una forma original de 

investigación, porque sabe que es el camino de descubrimiento. Si sabía o no que 

ése era el método, él lo aplicaba; para nosotros, hoy, ése fue su método. Ésta fue

la tarea que Platón se había echado a cuestas y, aun antes, el propio Parménides. 

Así lo vemos en su Poema cuando la diosa dice:

Atención, pues;

que Yo seré quien hable:

Pon atención tú, por tu parte, en escuchar el mito:

Cuáles serán las únicas sendas investigables del Pensar.35

  
35 El poema de Parménides (Atentado de hermenéutica histórico-vital), passim
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Tal vez por eso Platón reconocía y respetaba al gran Parménides. A él le 

reconocía la belleza de sus palabras: “En efecto, tú, en tu poema, dices que el 

todo es uno, y de ello ofreces bellas y buenas pruebas”.36

De Parménides queda la gran enseñanza y el sentido de responsabilidad y de 

aceptación por seguir las vías de la investigación, mas Platón introdujo la 

innovación que a continuación describo.

3.4.1 El diálogo y la narración. Dos vías de descubrimiento

a) El diálogo

Se pensaba en voz alta y se hablaba para alguien. El diálogo supone, entonces, el 

encuentro de al menos dos ciudadanos para compartir la discusión. El diálogo se 

convierte a su vez en el método con el cual la búsqueda se inicia.

De manera muy clara, Platón destaca ese sentido comunitario de la discusión o la 

conversación y logra demostrar la eficacia del método argumentativo, aunque no 

se llegue a alcanzar la definición universal al final del diálogo. Puede ser que esto 

choque con el afán de la ciencia, si ya en aquella época Aristóteles criticaba a 

Platón, pero lo que se quiere destacar es la gran aportación que Platón hace al 

convertirse en el teórico que comienza a diferenciar el camino que emprende el 

investigador del camino entendido como proceso de investigación, y que para 

Platón el diálogo es el instrumento productor de ideas cada vez más avanzadas. 

Cuando llegamos a Atenas desde nuestra ciudad, Clazómenas, nos 

encontramos en el ágora con Adimanto y Glaucón. Adimanto me dio la mano y 

me dijo:

• ¡Salud Céfalo! Si necesitas algo de aquí que podamos procurarte, 

pídelo.

  
36 Platón, Parménides, p. 36.
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• Justamente por eso –repliqué– estoy aquí, porque debo haceros un 

pedido…
Vuestro hermanastro, por parte de madre –pregunté yo–, ¿cómo se llamaba? 

Pues no me acuerdo. Era un niño apenas cuando vine anteriormente aquí 

desde Clazómenas, y desde entonces pasó ya mucho tiempo. Su padre, creo, 

se llamaba Pirilampes.

Así es –replicó–, y él, Antifonte. Pero ¿qué es realmente lo que quieres 

saber?37

¿Cómo se inicia la investigación filosófica?

Hay de manifiesto una forma propia de investigación, a la par, de la forma de 

expresión literaria expuesta en el diálogo de Platón. No se puede anteponer una a 

la otra. Una hace tan comprensible el proceso de indagación, que de inmediato la 

identificamos con la cotidianidad de la circunstancia. La otra expone el manejo del 

recurso: el diálogo escrito. Detrás de cada disertación, Platón hará siempre 

referencia a la presencia de interlocutores que intervienen construyendo el 

discurso, destacando las principales etapas de la investigación:

¿Qué es realmente lo que quieres saber? Esta pregunta señala el motivo de la 

búsqueda. Es decir, la delimitación del objeto de investigación. Esta pregunta 

también señala el primer paso de una investigación: el planteamiento de un 

problema.

Aunque en esta cita está planteada la pregunta esencial de toda investigación, 

tenemos que detenernos para analizar un dato importante: precisa enfocarnos a la 

figura de Antifonte. ¿Por qué? Este interlocutor aparece en esta parte inicial del 

diálogo, en el preámbulo, como elemento clave, pues la nota al pie de página del 

texto aclara algo sorprendente: Antifonte es hermanastro de Platón y es el 

intermediario de la narración de la conversación en la que no estuvo presente:

  
37 Ibid., pp. 29-30
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• Quienes están aquí –respondí– son conciudadanos míos, cabales 

filósofos, y han oído decir que ese Antifonte estuvo en frecuente contacto 

con un tal Pitodoro, allegado de Zenón, y que se sabe de memoria la 

conversación que una vez mantuvieron Sócrates, Zenón y Parménides, 

puesto que la oyó muchas veces de labios de Pitodoro.38

¿Qué es lo que realmente quieres saber?, cuestiona Adimanto a Céfalo. Se quiere 

llegar a demostrar las afecciones del Ser, pero para ello antes habrá que delimitar 

el primer objeto de conocimiento, y éste es la conversación entre filósofos para 

discutir los escritos de Zenón y las tesis de Parménides, en presencia de Pitodoro, 

Sócrates, Aristóteles y otros dos. Se pensaba en voz alta y se hablaba para 

alguien. La conversación se da entre filósofos. 

Parece importar poco, pero en realidad esta delimitación del primer objeto de 

conocimiento, que es la conversación, significa y da cuenta de una de las formas 

innovadoras de Platón para llegar al punto central del diálogo. No es gratuito que 

dibujara toda la escena previa al encuentro de los filósofos en esa casa de 

Pitodoro, como simple ambientación; más bien, se trata de dar relevancia a una 

forma de descubrimiento. Esto me parece sumamente valioso. Cuando Céfalo se 

dirige en pos de quien guarda en detalle la conversación en la memoria, indica que 

Platón está preparando algo grande. Podría decirse, por lo pronto, que nos 

encaminaba al terreno de la teoría del conocimiento y el tema fundamental de la 

reminiscencia. Pero en el sentido pedagógico, el pasaje significa que la práctica de 

la memoria puede ser una estrategia de aprendizaje que asegura tener para sí, el 

conocimiento de un tema.

Pero el diálogo representa algo más…

  
38 Ibidem
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b) La narración

Ahora vamos a analizar otra forma novedosa que Platón convierte en un recurso 

frecuente: la narración.

Digna de asombro es la forma de extender la idea. Es sorprendente la forma de 

hacer inteligible la idea. Platón ejemplifica con una ambientación cotidiana el 

desenvolvimiento, mediante las acciones costumbristas, de la narración, a su vez,

en esencia, transmite la enorme capacidad de enseñanza para establecer como 

estrategia lo que hoy se califica como “narración en cascadas” y el aprendizaje 

que se logra, en el sentido de que a través de esta estrategia, es un nuevo 

conocimiento. Entonces, la “narración en cascadas” produce el efecto que el 

investigador espera: la obtención de la información que en este caso es la 

conversación tan importante entre filósofos.

Todo este tratamiento que hasta aquí se ha realizado es la razón principal para 

considerar la pertinencia de la inclusión del nuevo objetivo –propuesta de 

contenido al programa de Métodos de Investigación I en el primer semestre–, ya 

que lo considero importante como cierre de Unidad, tomando en cuenta el

contexto, es decir, el proceso de investigación filosófica. El caso de la filosofía de 

Platón, en el ámbito de la Unidad 2 del programa: Ciencia y método, es un ejemplo 

adecuado, pues aporta los elementos de juicio para saber que su planteamiento 

en el Parménides, es un proceso cuya dinámica le da carácter de autonomía. Si 

bien queda señalado en el objetivo inmediato anterior que el método científico es 

la referencia general para la investigación, que al mismo tiempo está conformado 

por métodos particulares como el estructuralista, el experimental o el histórico de 

acuerdo con el objeto de estudio de las disciplinas científicas, así la filosofía 

ofrecía la plataforma teórica fundamental que daba inicio a la investigación.

No se puede deslindar a la filosofía y, sobre todo, el proceder del filósofo del 

sustento propio de la ciencia. Si bien ésta tuvo su nacimiento y avance 
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impresionante durante los siglos XVII y XVIII, la filosofía griega, especialmente la 

de Platón, es la que da relevancia a la actitud indagadora del hombre, base 

fundamental del conocimiento y del espíritu científico, la cual posteriormente sería 

el ejercicio vocacional al que fueron llamados hombres extraordinarios, 

comenzando con Aristóteles influido –me atrevo a decir–, por la gran enseñanza 

de Platón. ”El término pragmateia viene de Aristóteles. Éste llamó con tal vocablo 

tanto a un dominio de investigación como a la actividad intelectual consagrada a 

tal faena.”39

En la modernidad se puede apreciar a grandes hombres de ciencia como Nicolás 

de Cusa, Giordano Bruno, Copérnico, Kepler, Spallanzani… después, a los 

grandes iniciadores del método como Descartes, Bacon, Galileo… y en la 

actualidad a todos los que han iluminado el rostro del progreso científico.

No sólo es pertinente sino digno de resaltar todo ello como contenido educativo 

imprescindible en un programa que hable del proceso de investigación en el 

campo de la ciencia, porque implica poner a la filosofía en el lugar que le 

corresponde para la mejor comprensión de los temas en que están involucrados 

nuestros alumnos: los temas científicos. Por lo tanto, a la filosofía se le puede 

considerar: 

1. Punto de apoyo para el quehacer científico.

2. Importante en la comprensión del papel que juega y su relación con los 

problemas de la ciencia.

3. El carácter autónomo en el proceso de investigación que realiza. Platón fue el 

primero en desarrollar la investigación con este carácter.

Actualmente, los programas de Métodos de Investigación I y II cubren objetivos 

que, por su importancia, son la base de la concepción científica. El contenido 

epistemológico de los objetivos está enfocado a grandes temas como: las teorías 
  

39 Aristóteles, Estudio Preliminar a la Metafísica, p. XLV
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del conocimiento, la ciencia, el método, el proceso de investigación y todos los 

conceptos derivados. Por lo tanto, el enfoque de la asignatura contempla las 

consideraciones de los teóricos que, de manera consecuente con el contexto 

histórico o con la pertinencia del tema, ofrecen las aportaciones en cuanto a la 

definición, ejemplificación o crítica. Todas las aportaciones son muestra de las 

formas innovadoras que se producen en el juego pedagógico de la creatividad. 

Esto es lo que hay que dilucidar junto a nuestros alumnos haciendo vigente el 

thauma, símbolo y único aspecto de nuestra vida que hace posible entender lo 

otro.

[…] ¡tal cosa sí que me admiraría –dijo – y me colmaría de asombro, Zenón!

[…] si alguien pudiera exhibir esta misma dificultad entretejida de mil modos de 

las Formas mismas, y, así como lo habéis hecho en el caso de las cosas 

visibles, pudiera mostrarla en las que se aprehenden por el razonamiento.40

[…] Parménides […] mucho más juicioso me parece lo siguiente: estas Formas, 

a la manera de modelos,41 permanecen en la naturaleza; las demás cosas se 

les parecen y son sus semejanzas, y la participación misma que ellas tienen de 

las Formas no consiste, sino en estar hechas a imagen de las Formas.42

  
40 Platón, Parménides, 130 a.
41 Parádeigma. Me refiero al concepto empleado originariamente por Platón, ya que en el primer 
capítulo de este informe menciono a Thomas Kuhn en cuanto al sentido epistemológico del 
concepto.
42 Platón, Parménides, 130 a.
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Capítulo 4

Estrategias didácticas de Enseñanza-Aprendizaje del objetivo 2.3 de la 
Unidad 2: Ciencia y Método de la asignatura Métodos de Investigación I

4.1 El diálogo Parménides de Platón y su pertinencia como estrategia 

didáctica

Se ha presentado en el capítulo 2 de este Informe la pertinencia de un nuevo 

objetivo para el programa de Métodos de Investigación I de acuerdo con el 

paradigma reticular. En el capítulo 3, se ha planteado que el nuevo objetivo del 

programa se rige por un sentido teórico bajo la gran responsabilidad de demostrar 

la pertinencia de un planteamiento tan importante en el campo de la Filosofía, 

eligiendo a Platón por relacionarse con el concepto de investigación. Ahora, en 

este capítulo se propone la pertinencia de la estrategia didáctica y los recursos, de 

acuerdo con el objetivo propuesto que representa el cierre de la Unidad.

También, en este capítulo se proponen bajo el principio de la libre cátedra las 

estrategias didácticas innovadoras y el plan de clase, así como dos rubros

importantes del paradigma que hacía falta destacar.

Los conocimientos procedimentales a realizar por el docente (enseñanza) y por los 

alumnos (aprendizaje) dependen de una planeación entusiasta del docente en su 

disciplina y su perfil profesional, y la participación del alumno motivado al trabajo 

académico.

La práctica docente y los proyectos institucionales deben ser garantía de 

aplicación de los principios que el paradigma establece. Son dos paradigmas que 

han estado presentes en el seguimiento de nuestros programas: el constructivismo 
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de 1982 y el paradigma de 1993, que se caracteriza por dar un listado de objetivos 

de operación partiendo de tres factores: el que, cómo y para qué.

En el programa de la asignatura las estrategias didácticas sugeridas se 

encuentran inmediatamente después del objetivo de operación de cada unidad; 

por ello, siguiendo este lineamiento, se delimitan tres estrategias didácticas 

correspondientes al nuevo objetivo que se ha propuesto en el capítulo 2.

Métodos de Investigación I

Unidad 2 Ciencia y Método

__________________________________________________________________

Objetivo de operación 2.3 Estrategias didácticas sugeridas 

__________________________________________________________________

Estudio de caso. La investigación filosófica en la primera parte del diálogo 

Parménides de Platón. Partiendo de la técnica de lectura en voz alta del texto en 

clase, el estudiante reflexionará sobre la investigación como proceso previo, como 

actitud inquisidora del investigador y como vías de descubrimiento, así como la 

autonomía del método que Platón aplica y la identificación de ciertas etapas del 

proceso de investigación. El profesor puede orientar al grupo, dirigir la lectura y 

centrar las reflexiones, anotando en el pizarrón aportes significativos de 

aceptación o de rechazo y finalmente establecer las conclusiones.

__________________________________________________________________

Estrategias didácticas sugeridas

__________________________________________________________________

El estudiante identificará el diálogo y la narración como vías de descubrimiento, a 

través de la lectura en voz alta de la parte inicial del diálogo Parménides de 

Platón, con la finalidad de comprender estas dos vías dentro del proceso de 

investigación.
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Estrategias didácticas sugeridas

__________________________________________________________________

El estudiante caracterizará el diálogo a partir del análisis de la parte inicial del 

diálogo Parménides de Platón para la identificación del diálogo como método

argumentativo.

__________________________________________________________________

Los argumentos que Platón recrea en cada uno de los interlocutores para exponer 

sus tesis, sus teorías, deben ser tratados a través de la técnica que permita la fácil 

comprensión del material más adecuado y, por excelencia, propicio para 

considerarlo campo abierto a la participación: el texto filosófico. En este caso, los 

diálogos de Platón, concretamente Parménides.

4.2 Estrategia de aprendizaje: Técnica de lectura en voz alta y su importancia

La lectura en voz alta es una práctica poco utilizada como estrategia de 

aprendizaje, sobre todo cuando el hábito de la lectura no se fomenta como 

práctica elemental frecuente en clase. La selección de lecturas complejas por su 

elevado nivel de abstracción es un tanto desdeñada por los alumnos. Conductas 

que dejan fuera la práctica de la actividad lectora extraclase, impiden tal hábito. 

Esto ha dado resultados deplorables, pues reflejan una apatía o el temor de la 

participación del alumno.

Si en otras asignaturas, como Taller de Lectura y Redacción, definen sus objetivos 

pensando en que el alumno acrecentará el hábito de la lectura, interpretará de 

forma correcta un texto, expresará en forma oral y escrita sus conclusiones acerca 

de un texto leído en clase, estas mismas expectativas pueden tenerse respecto de 

Métodos de Investigación I.
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Es de suma importancia que el alumno desarrolle la habilidad para la lectura, ya 

que una vez iniciados en esta práctica, la posibilidad será mayor para la 

comprensión del texto o para el análisis de la realidad que le presenta una obra. 

No sé de ningún tratado que nos ayude a leer en voz alta.

Sólo el ejemplo de quienes saben hacerlo y resucitan de viva voz el 

sentimiento y la melodía que bulleron el alma de los autores, sirve de algo. 

Pero lo que no puede el maestro, lo hace el instinto, el genio del lenguaje que 

poseemos, aunque se haya o se halle dormido entre nosotros.43

He querido mostrar con esta bella cita la apreciación de Juan José Arreola para 

hacer hincapié en la importancia de la lectura: el contacto entre autor y lector. Me 

parece esencial el contacto con los autores ausentes o presentes y sus ideas, en 

diálogo callado o en el tono sonoro de la expresión en el aula. Porque así resulta 

agradable la lectura en voz alta. En contacto emotivo resulta ser la lectura de los 

diálogos de Platón y gratificante cuando se integra el participante –el alumno– a 

dicha lectura.

4.3 Tratamiento del texto filosófico. El diálogo

La importancia de buscar formas innovadoras de tratar el texto filosófico, material 

imprescindible para la obtención y construcción del conocimiento en nuestros 

alumnos, hace presentar la estrategia que ha sido más significativa por el grado de 

aceptación. Se pueden considerar las siguientes ventajas en el tratamiento del 

texto filosófico:

  
43 Juan José Arreola, Lectura en voz alta, p. 10.
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 Material didáctico Técnica de lectura en voz alta

El texto filosófico Lectura dirigida. Comentarios en el 

salón. Clase de 2 horas.

El texto filosófico Leído en voz alta. Modelado. Para la 

comunidad. Biblioteca. Sesión 2 hrs.

El texto filosófico Abierto a la conversación de 

interlocutores.

El texto filosófico Intermediario en la teoría de la 

aceptación cuya respuesta es la 

participación en clase o el ensayo 
escrito.

En las formas innovadoras se tiene que asumir el compromiso de involucrarse en 

el juego pedagógico de la creatividad, entendida ésta como una capacidad que 

está latente en casi todas las personas para vislumbrar nuevas posibilidades de 

tomar decisiones y actuar en este ámbito educativo en el salón de clase. Como si 

fuera el escenario donde nuestros alumnos son los principales colaboradores o, 

mejor dicho, nuestros interlocutores, obedeciendo sólo al impulso de aprender a 

extraer juntos nuevas ideas, nuevas reflexiones, nuevas propuestas, nuevas tesis 

¿por qué no? para proyectos propios a futuro. Para este punto, al final del capítulo, 

presento el cuadro que sugiere algunas estrategias de enseñanza que he puesto 

en práctica en el salón de clase referidas al desarrollo de la imaginación.

En el caso del diálogo, los aspectos que hacen factible su comprensión son:

• La cotidianidad del contexto, en este caso, del diálogo.

• La originalidad del discurso empleado hace propicia incluso la 

escenificación de pasajes. 

• No se puede limitar a la sola explicación del docente, ni con la participación 

del alumno con exposiciones apegadas estrictamente al contexto formal de 

la teoría. Debe ser creativo.
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• Lo importante es buscar el espacio, los medios y los materiales para que 

los alumnos sean cada vez más reflexivos, más críticos, más decididos a 

tomar iniciativas para hacer propuestas que les resulten satisfactorias en 

virtud de ser sus primeras contribuciones congruentes y ordenadas, por lo 

pronto, en el lugar que les toca desempeñarse: su escuela y su comunidad.

¿Cómo convertir el salón de clase en el espacio donde se promueva la lectura en 

voz alta? 

La lectura debe ser la alternativa para recuperar la atención del alumno e 

incorporarlo a este ejercicio. Desde luego, si en él se recomiendan lecturas 

complejas, en grupos donde se congregan adolescentes dispersos en cuestiones 

que requieren el menor esfuerzo, se precisa encontrar soluciones creativas.

Existen lineamientos que sugieren presentar una estrategia a partir de la 

referencia cultural del alumno, su edad, sus gustos, sus aspiraciones, sus 

intereses… pero, ¿realmente se lleva a cabo? Es probable.

En lo personal, creo que esto se va conociendo hasta que el alumno muestra su 

interés posteriormente al desempeño del docente. Lo prioritario es el esfuerzo por 

aplicar estrategias innovadoras en el salón de clase, en la biblioteca, en los 

pasillos, en los espacios de recreo, en los cubículos… 

Tratar de explicar un texto filosófico, no ya en profundidad sino en sus ideas 

principales, impone actuar sobre el texto mismo.

Ya se mencionaba en el capítulo 3 la importancia de una actividad que los griegos 

ejercitaban: se pensaba en voz alta y se hablaba para alguien. El diálogo daba 

lugar al encuentro entre ciudadanos para compartir la discusión. Por tanto, el 

diálogo se convierte en el método por el cual la búsqueda se inicia. De manera 

muy clara, Platón destaca ese sentido comunitario de la discusión o de la 
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conversación y logra demostrar la eficacia del método argumentativo, aunque no 

se llegue a alcanzar la definición universal al final del diálogo.

Recuperemos esta práctica efectiva para ofrecer a nuestros alumnos el espacio 

donde puedan realizar trabajos creativos, participaciones estimulantes que 

favorezcan la mejor comprensión del texto filosófico. No será el trabajo que 

implique la lectura forzada, estéril, aburrida, porque no será el trabajo solitario del 

alumno frente al texto. Se trata de hacer que el alumno se acerque, poco a poco, 

al ámbito de la filosofía a través de la lectura en comunidad; posteriormente 

vendrá la discusión de puntos de vista en condiciones que a él le sean atractivas, 

interesantes, importantes, en tanto que se considere el centro de participación. 

Es importante el manejo del texto filosófico pero admitiremos el grado de 

abstracción que contiene su discurso, por lo tanto, hay que pensar en las 

alternativas posibles para que este acercamiento del alumno al texto se realice. 

Para ello he considerado varias vías por las cuales podrá ser posible tal empresa. 

Debo confesar que, guiada por el principio de libertad de cátedra, he 

implementado estrategias que han surgido de la espontaneidad, pero éstas han 

resultado sumamente enriquecedoras. La confirmación nos la hacen nuestros 

alumnos cuando siguen comentando después de clase, al hacer preguntas sobre 

el tema, al solicitar más títulos de otros textos, al evaluar sus propios ensayos, y 

todo ello es muestra de haber logrado el objetivo, además de que es la 

oportunidad de conocer sus aspiraciones. 

La importancia de buscar formas innovadoras para tratar el texto filosófico, 

material imprescindible para la obtención y construcción del conocimiento con 

nuestros alumnos, radica en:

l. Convertir el salón de clase en espacio de lectura e investigación con la 

presentación y realización del plan de clase.
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2. Convertir la biblioteca en el espacio para el trabajo en equipo con la 

presentación del plan de clase o diseño del documento y la colaboración del 

personal administrativo para una práctica provechosa. 

a) El plan de clase

El programa de Métodos de Investigación I se considera el elemento primordial y 

punto de partida para el docente, en virtud de convertirse en instrumento de 

trabajo que permita la planeación, el manejo y la evaluación de la asignatura tanto 

en las estrategias de enseñanza como en las estrategias de aprendizaje: el 

proveer de materiales didácticos, el sugerir actividades extraclase y demás, todo 

para el logro de los objetivos generales.

PROFESORA: ROSA PACHECO SOTO 
ASIGNATURA: MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN I
UNIDAD 2 CIENCIA Y MÉTODO

PLAN DE CLASE

TEMA: El diálogo y la narración: dos vías de 
descubrimiento en la investigación filosófica de Platón

SESIÓN
Sesión de cierre de 
Unidad 2 obj. 2.3

OBJETIVO DELTEMA: Conocer el procedimiento de uno de los filósofos griegos 
para comprender la importancia de la filosofía en el proceso de investigación.

OBJETIVO DE CLASE: El estudiante conocerá la investigación filosófica en 
Platón, distinguiendo el procedimiento del diálogo y la narración como vías de 
descubrimiento para comprender su repercusión en el proceso de investigación.

APRENDIZAJES A LOGRAR:
• Conocer la narración en 

“cascadas” de Platón
• Identificar la narración como 

vía de descubrimiento
• Comprender la importancia 

de esta práctica en la 
investigación filosófica

CONOCIMIENTOS PREVIOS:
• Conocer la teoría idealista del 

conocimiento
• Identificar los tipos de conocimiento, 

entre ellos, el conocimiento filosófico
• Conocer el objeto de estudio de la 

filosofía
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ACTIVIDADES

FASE DE APERTURA

SOCIALIZACIÓN DE LOS OBJETIVOS TIEMPO 2/05

Orden del día

1.- Asistencia
2.- Revisión de documento 
3.- Actualización de conocimientos previos
4.- Problematización
5.- La Investigación filosófica en Platón
6.- Ordenamiento de conceptos. Lectura
7.- Recapitulación
8.- Actividad extraclase

TÉCNICA: Expositiva

Material: Pizarrón y 
gis

Recomendaciones:
Orden del día visible 
a lo largo de la clase

1.- Asistencia                                TIEMPO 2/ 10
2.- Revisión de documento

Al mismo tiempo, el profesor pasa lista y se cerciorará 
que los alumnos cuenten con la lectura impresa “Cómo 
desarrollar la imaginación. Parménides de Platón y el 
proceso de investigación filosófica” a emplear durante la 
sesión.

TÉCNICA: 
Supervisión

Material: Lista de 
asistencia y 
documento impreso

3.- Actualización de conocimientos previos:  TIEMPO:
 2/ 20   

Se cuestionará de manera aleatoria sobre la definición de 
conocimiento para Platón; el conocimiento filosófico y el 
objeto de estudio de la filosofía para iniciar la lectura 
indicada.

TÉCNICA: Pregunta 
directa y lluvia de 
ideas
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FASE DE DESARROLLO

4.- Problematización                               TIEMPO 2/15

El profesor (a) planteará los siguientes cuestionamientos 
de manera directa y promoviendo la participación en el 
grupo: ¿Qué significado tiene para Platón la “narración en 
cascadas” en el proceso de investigación? ¿Cuál es el 
objeto de la búsqueda? ¿En qué consiste la narración en 
cascadas? ¿En qué consiste la lectura de Zenón en su 
comienzo? ¿Quién es Antifonte y qué representa? 
¿Quiénes son los filósofos cuyas afirmaciones serán 
discutidas en el diálogo? 

5.- La investigación filosófica en Platón  TIEMPO 2/30

Retomando los comentarios sobre la narración en 
cascadas, su significado en el proceso de investigación y 
demás respuestas, se llevará a cabo la lectura en voz 
alta del documento “La narración en cascadas en el 
Parménides de Platón” por el profesor (a) y alguno de los 
alumnos, debiendo dar entonación y gesticulación al 
pasaje del diálogo, pidiendo la atención y participación 
del grupo. Se identificarán las ideas principales y el 
profesor invitará a la reflexión sobre el significado de 
búsqueda para Platón, así como para fundamentar la 
argumentación como objeto de investigación y sobre el 
diálogo como vía de descubrimiento.

6.-Ordenamiento de conceptos de la lectura    TIEMPO 
2/15

Continuando con la lectura, se solicita a los alumnos 
distinguir, en el documento impreso, las respuestas de las 
preguntas planteadas o los conceptos importantes

TÉCNICA: 

Motivacional, 
Lluvia de ideas

TÉCNICA: Lectura 
dirigida en voz alta 
y Modelado

Material: Documento
Diálogo Parménides
de Platón 126 a-c 
127 a-e, pp. 29-35

Pizarrón y gis
Lluvia de ideas
Identificación de 
ideas principales

TÉCNICA: Lectura 
dirigida en voz alta

Material: Documento 
Marca textos, 
cuaderno y pluma
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FASE DE CIERRE

7.- Recapitulación                    TIEMPO: 2/10

Rescatar de la lectura los siguientes aspectos:
1).El concepto de búsqueda como actitud del 
investigador
2).La argumentación como objeto de búsqueda y de 
investigación.
3).El significado del diálogo y la narración como vías 
de descubrimiento.
4).Los interlocutores y su importancia
5).El objeto de investigación y la hipótesis

8.-Actividad extraclase                             TIEMPO: 2/ 10

Solicitar a los alumnos elaborar un ensayo donde 
redacten sus reflexiones de la lectura, ya que en la 
siguiente clase, bajo la dirección de los mismos alumnos,  
la discusión de ideas y la participación serán tomadas 
como parte de la evaluación final de la unidad.

TÉCNICA: 
Instrucción directa

TÉCNICA: 
Instrucción directa

MATERIAL: 2 
cuartillas de 
redacción

Recomendaciones:

Motivar al alumno 

Este plan de clase demuestra el seguimiento acorde con los lineamientos 

establecidos en proyectos institucionales del Colegio, a saber: Estrategias de 

Intervención Pedagógicas (EIP’s). La propuesta corresponde al aspecto 

procedimental de interacción maestro-alumno.

En consecuencia, este plan se apoya en el material de lectura diseñado para 

cumplir con la intención que pretende la currícula didáctica del programa de 

asignatura. La propuesta contiene una estrategia didáctica procedimental para el 

fomento de la lectura.
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b.) diseño de material de lectura 

Llevada a cabo en el espacio que brinda la biblioteca 

 CÓMO DESARROLLAR LA IMAGINACIÓN

El pensamiento, en verdad productivo en cualquier área
  de la cognición, ocurre en el ámbito de imaginería.                                                                          

Rudolf Arnheim 

Parménides de Platón y el proceso de investigación filosófica

  ESTRATEGIA                                 PROCEDIMIENTO

Recreación de Escenarios

Imaginar primer enunciado de Céfalo:

“ Cuando llegamos de Atenas desde 
nuestra ciudad Clazómenas nos 
encontramos en el Ágora con 
Adimanto y Glaucón”

 LECTURA EN VOZ ALTA

 Y

 Personificación

Representación de personajes:

Céfalo con el enunciado anterior.

Adimanto: -¡Salud, Céfalo! Si 
necesitas algo de aquí que podamos 
procurarte, pídelo.

Céfalo:- Justamente por eso –repliqué
– estoy aquí, porque debo haceros un 
pedido.

Adim:- Dinos, entones, qué deseas
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LECTURA EN VOZ ALTA

 
 dirigida

 Y

 Personificación

 

Céfalo:- Vuestro hermanastro, por 
parte de madre, ¿cómo se llamaba? 
Pues no me acuerdo. Era un niño 
apenas cuando vine anteriormente 
aquí desde Clazómenas, y desde 
entonces pasó ya mucho tiempo. Su 
padre, creo, se llamaba Pirilampes.

Adimanto:- Así es, y él, Antifonte.
Pero ¿Qué es, realmente, lo que 
quieres saber?

Céfalo :- Quienes están aquí, so n 
conciudadanos míos, cabales 
filósofos, y han oído decir que ese 
Antifonte estuvo en frecuente contacto 
con un tal Pitodoro, allegado de 
Zenón, y que se sabe de memoria la 
conversación que una vez 
mantuvieron Sócrates, Zenón y 
Parménides, puesto que la oyó 
muchas veces de labios de Pitodoro.

Adimanto:- Es cierto lo que dices.

Céfalo:- Esa conversación es 
justamente, lo que queremos que nos 
relate en detalle.

Adimanto:- No es difícil, ya que 
cuando era jovencito se empeño en 
aprenderla a la perfección; ahora, en 
cambio, tal como su abuelo y 
homónimo, dedica la mayor parte del 
tiempo a los caballos. Pero si es 
preciso, vayamos por él. Acaba de 
marcharse de aquí rumbo a su casa, y 
vive cerca, en Mélite.
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LECTURA EN VOZ ALTA

 Dirigida

 Y

 Mapa conceptual

Pregunta esencial para iniciar 
la  búsqueda:

¿Qué es realmente lo que 
quieres saber?

Delimitación del objeto de la 
búsqueda

La conversación que una vez 
mantuvieron Sócrates, Zenón y 
Parménides y que Antifonte sabe 
de memoria

 

 Mapa conceptual

 Analogías

Características del Objeto de 
indagación:

 La Conversación 
• Aprendizaje memorístico
• Intermediario de la narración 

de la conversación
• Conversación entre filósofos
• Conversación basada en 

argumentos
• Estilo indirecto del Diálogo
• Narración en cascadas
• Doble discurso indirecto

Analogía directa entre:
• El objeto de indagación en el 

ámbito filosófico: 
argumentos

• El objeto de indagación en el 
ámbito científico: 
fenómenos
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LECTURA EN VOZ ALTA

 Dirigida

Céfalo:- Cuando le pedimos que 
nos narrara la conversación, en un 
primer momento titubeó… pero 
luego, sin embargo, acabó por 
hacernos una exposición 
completa.

LECTURA EN VOZ ALTA

 
 Mapa mental

 

 y
 

 Mapa conceptual

 

NARRACIÓN EN CASCADAS

*Pues bien.
 Refirió  Antifonte que

 Pitodoro contaba que,…

¿Quién es el que habla?

Análisis sobre el estilo indirecto de 
diálogo

Análisis sobre el doble discurso 
indirecto

*… en una ocasión, para asistir a 
las Grandes Panateneas llegaron 
Zenón y Parménides… Ellos, dijo, 
se hospedaron en la casa de 
Pitodoro, extramuros, en el 
Cerámico. Allí también llegó 
Sócrates, y con él algunos otros… 
deseosos de escuchar la lectura de 
los escritos de Zenón…

…Sócrates escuchó hasta el fin, y 
pidió luego que volviera a leerse la 
primera hipótesis del primer 
argumento y una vez releída, 
preguntó:
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 LECTURA EN VOZ ALTA

 Dirigida

 Y

 Mapa conceptual

2ª Pregunta esencial que 
indica la vía  de investigación  
y que se ubica en el plano 
puramente de la discusión de 
ideas

Sócrates:-
¿Qué quieres decir con esto 
Zenón? ¿Que si las cosas que 
son múltiples, las mismas cosas 
deben ser, entonces, tanto 
semejantes como 
desemejantes, pero que eso es, 
por cierto, imposible, porque ni 
los desemejantes pueden ser 
semejantes, ni los semejantes 
ser desemejantes?
… ¿Esto es lo que se proponen 
tus argumentos? ¿Sostener 
enérgicamente contra todo lo 
que suele decirse, que no hay 
multiplicidad?

Delimitación del objeto de 
investigación:

TEMA CENTRAL DEL
DIALOGO

Tesis de Parménides y 
Zenón
1ª Hipótesis del primer 
argumento.

Hipótesis de lo múltiple lleva a 
resultados contradictorios. 
Uno, entonces afirma la unidad, 
mientras que el otro niega la 
multiplicidad.
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Con un plan de clase efectivo que recupera la técnica de la lectura en voz alta, los 

conocimientos latentes en los textos son rescatados para unificarlos a los objetivos 

del paradigma educativo actual.

4.4 Consideraciones finales

Preguntar sobre la importancia de la filosofía de Platón para la asignatura de 

Métodos de Investigación I permitió descubrir el panorama de respuestas que el 

filósofo ofrece en uno de los diálogos más complejos, sin embargo, comprensible 

para el alumno ya que su lectura se limita a la parte más accesible del diálogo.

Todos los filósofos han delimitado la propia investigación hacia el planteamiento 

de sus tesis. En Platón, la investigación es un proceso, un camino de búsqueda 

fundamental para la comprensión de la investigación actual y el perfil del 

investigador. En el inicio del diálogo Parménides, Platón es visto desde un ángulo 

diferente, propiamente como el investigador creativo. 

Aquí, su creación consiste en el manejo del recurso la referencia de un hecho 

histórico: las grandes Panateneas -fiestas en honor a Atenea-. 

Refirió Antifonte que Pitodoro contaba que, para asistir a las Grandes 

Panateneas llegaron Zenón y Parménides. <<Parménides, por cierto, era 

entonces ya muy anciano; de cabello enteramente canoso, pero de aspecto 

bello y noble, podía tener unos setenta y cinco años. Zenón rondaba entonces 

los cuarenta […] Ellos se hospedaron en la casa de Pitodoro, extramuros, en el 

Cerámico. Allí también llegó Sócrates y con él algunos otros […]. 44

  
44 Platón, Parménides,127 b-c.
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¿Qué significado pudo haber tenido para Platón tal evento?

Puede entenderse, a manera de hipótesis, que así como las celebraciones en 

honor a Atenea se distinguían por el carácter solemne, también la solemnidad 

parecía tener la conversación de los filósofos hablando sobre uno de los temas 

más profundos y dignos de reflexión: el Ser.

Hemos de enfatizar que Platón nos coloca en este momento histórico tan 

importante, porque el tema por exponer en su diálogo merecía ser desarrollado 

con las figuras representativas de la filosofía eleática, Zenón y Parménides, este 

último como autoridad filosófica. Ellos constituían el punto, más bien, la tesis clave 

para la exposición de las propias argumentaciones de Platón. 

Esta circunstancia enmarca un encuentro de gran envergadura, pues precisa el 

momento y lugar para la conversación trascendente. Por ello, tal referencia hace 

pensar sobre la veracidad del encuentro de los filósofos para considerarla como 

un hecho histórico. Sin embargo, Platón logra construir una ambientación tan 

original en el diálogo, que alcanza, sin duda, todavía más. 

Por ejemplo y como primer punto:

• La referencia de este hecho histórico muestra a Platón con esa enorme 

capacidad creativa al conjugar hechos y personajes históricos para adecuarlos y 

construir una situación ficticia que servía a su propósito: dar contenido y forma al 

diálogo, y que de estos dos aspectos:

• Los interlocutores encarnan efectivamente el juego dialéctico, muestra de lo 

que en su propio discurso teórico define.

• La novedosa forma de desenvolvimiento del argumento: narración en 

cascadas y el estilo del diálogo.
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• La innovadora participación como autor de los conceptos a discutir, 

adoptando la figura de Sócrates.

Esto sí es real, por tanto, el resultado de las lecturas atentas son beneficiosas.

Platón logra ubicar al lector en la posición más productiva –de ahí la vigencia del 

filósofo–, y todas las interpretaciones al respecto son respetables, porque elevan 

al lector al nivel de la investigación. Esto es lo que Platón quiere.

Sorprende el estilo de Platón para mostrar la parte del diálogo que pareciera no 

ser trascendente. Justamente el pasaje que dibuja el ambiente y la dinámica del 

discurso a través de tres figuras: Céfalo, Antifonte y Pitodoro en la llamada 

narración en cascadas y el manejo de argumentos en la construcción del propio 

método.

En Platón se contempla ya el orden de la búsqueda. Se trata de la investigación 

filosófica que Platón desarrolla en el diálogo del Parménides como un proceso,

una aproximación hacia lo que vendría después en la historia de la filosofía y la 

ciencia: la propia investigación científica en el marco de una formación tan valiosa 

como la del científico y la creación de nuevos métodos. Aunque, sin el carácter 

sistemático del proceso de investigación científica, el método de la argumentación, 

en Platón, demuestra el proceso de descubrimiento de nuevas ideas desde la 

postura inherente a la naturaleza del que busca, pues incluso con la mirada, 

encuentra lo extraordinario en lo más leve. Estado de aceptación.

Todas las respuestas que se fundamentan en el asombro de haber encontrado 

algo significativo son producto de una búsqueda creativa. Porque buscar con 

verdadero ímpetu hace factible una visión diferente de las cosas, del entorno que
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rodea al sujeto y pareciera que una realidad clara se le revelara y entonces es 

posible el descubrimiento.

En el diálogo del Parménides las interpretaciones son fructíferas en la medida en 

que, se efectúa la interacción –profesor y alumno– en el aula; en la medida en que 

la lectura de los textos atenta y cuidadosa, ha logrado identificar lo que Platón 

concibe y señala.
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CONCLUSIONES

El objetivo “deseable”, en términos del constructivismo, es alcanzar metas dentro 

del proceso de enseñanza-aprendizaje.

En este informe, ha quedado desarrollado el planteamiento de una inquietud, 

resultado de la experiencia docente, por incorporar algo que hacía falta en la 

enseñanza de objetivos del programa de asignatura de Métodos de Investigación 

I.

Puedo decir que al conjugar la teoría –paradigma curricular– con la práctica 

educativa –operación del plan de clase–, en el plazo que fija una dosificación 

programática y el criterio de la libre cátedra, la propuesta para abordar el tema de 

la investigación filosófica con nuestros alumnos de primer semestre, se volvió 

significativa. En lo inmediato, en la dinámica de la propia clase, las pautas de 

conducta indicaban buenos resultados; además, posterior a esta práctica, el 

objetivo facilitaba la realización de un proyecto de investigación en la siguiente 

Unidad. Lo pude apreciar y, por tanto, sabía que era beneficioso para el 

aprendizaje de los alumnos detenerse a revisar un texto clásico. Así, desde el 

marco teórico de la filosofía, el texto y la técnica de la lectura en voz alta, se 

recuperan como herramientas adecuadas para el logro de objetivos trazados. 

La estructura y secuencia de los cuatro capítulos que aquí he abordado dio 

sentido formal a una propuesta que alcanzó su objetivo: demostrar la importancia 

de la investigación filosófica de Platón en el programa de asignatura del CB. La 

estructura exigió desarrollar, en uno de los capítulos, el sustento teórico-filosófico 

de más peso, porque ahí se exponen las razones que dan respuesta al problema 

central planteado desde el inicio de este informe. La investigación filosófica que 

Platón realiza en el inicio del diálogo Parménides es un proceso que va 
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generando: etapas de la investigación–delimitación del objeto a investigar, el 

planteamiento de un problema y la formulación de hipótesis–; también, el ejercicio 

de un método propio –método argumentativo– y el juego de argumentos de los 

participantes en el diálogo.

Al tener un planteamiento que trata cuestiones fundamentales que identifican al 

hombre de espíritu inquisitivo, interesado genuinamente en descubrir y dar 

explicaciones de su entorno, nada impide ocuparnos de volver a la tradición y de 

estudiar a quienes dieron los primeros pasos en la investigación. 

Presentar y trabajar el tratamiento del filósofo respecto de la actividad más 

creativa del hombre, la investigación, da como resultado la posibilidad de que los 

alumnos cuenten con esas herramientas orientadas hacia la construcción del 

conocimiento y la producción de ideas propias.

Considero que estas razones son merecedoras de tomarse en cuenta como 

conocimientos básicos en la formación del estudiante, por lo que la pertinencia de 

un nuevo objetivo se justifica. 

Otro de los logros obtenidos, es el haber podido presentar, en el capítulo 3, mis 

propias ideas susceptibles de ser aceptadas. Me atrevo a formular una teoría que 

llamo la teoría de la aceptación, con la cual me refiero a las conductas que 

permiten establecer la relación que genera el diálogo.

Sobre la base de esta teoría surgieron dos nuevos problemas: el primero se refiere 

al análisis sobre la funcionalidad del texto filosófico y la disposición del lector para 

la creación de otro tipo de diálogo, concretamente un trabajo con el título 

provisional: el Diálogo en Platón, sus interlocutores y sus lectores.

El segundo problema lo anticipo al exponer una interpretación ligada al tema de la 

intuición, cuando la investigación filosófica en Platón llega a ser una forma original, 



Rosa Pacheco Soto                                                                                Informe Académico

101

no planeada, de descubrimiento. Abrazando al ser es el título de un trabajo ya en 

ciernes.

Finalmente, este informe académico representa la actualización de los estudios 

iniciados en la Facultad de Filosofía y Letras. En cierto momento vital para mi 

formación, surgieron las voces de mis profesoras y profesores que despertaron en 

mí, el apasionamiento por la filosofía. Ahora recuerdo con gran respeto. Por esas 

voces, mi trayectoria como docente también se volvió vital, pues, la clase en el 

aula desde mi primer día de labores, ha sido un camino libre a la filosofía. Camino 

filosófico que me ha llevado hacia Platón.

Ligado a mi experiencia docente, este informe académico ha exigido un orden en 

su estructura, que me ha permitido realizar el análisis no sólo de aspectos propios 

de la enseñaza-aprendizaje y de otros necesarios para una currícula pedagógica 

de asignatura e institucional, sino, más importante para mí, fue el poder sustentar 

ampliamente un tema congruente a la ubicación e intención de objetivos en el 

programa de Métodos de Investigación I que se imparte en el CB, desde la postura 

de un filósofo.

Para finalizar, llegué a la conclusión de que la interacción entre profesor y alumno 

convierte el aula en el espacio democrático de práctica educativa, que genera en 

el estudiante el interés por la materia. No permite que su entorno sea situación de 

riesgo para él, y contribuye con lo que hoy se nos impone ofrecer: una educación 

de calidad y una política de reconocimiento del potencial de nuestros alumnos.
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