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INTRODUCCION 

El presente trabajo forma parte de una investigación -

general denominada 11 Análisis del cumplimiento de los Planes 

de Estudio en la formación y participación de la Investiga

ción ·social en la E.N.E.P. ARAGON. 

Teniendo como objetivo primordial, conocer los proble

~as y necesidades de las carreras humanístico-sociales de -

esta escuela, en lt que se refiere, espec{ficamente a la -

formación, cumplimiento y realización de la investigación -

en los quehaceres de estas áreas. 

1 
, , 

De las carreras que se encuentran en e area humamst!, 

co-social nos ocuparemos de Periodismo y Comunicación Cole~ 

tiva como un estudio de caso de la problemática general de 

la investigación que se realiza en la Educación superior. 

Planteándonos como finalidad "Mediante una concentra-

ciÓn de información documental en relación a la investiga-

ción, se definirán los conceptos para tener una base de do!!_ 

de partir en el estudie que hace referencia a la racionali

zación de la investigación en la Universidad hasta concret!_ 

zar en la Investigación dentro de la carrera de Periodismo 

y Comunicación Colectiva. 

Para obtener dicha finalidad realizaremos primeramente 

una Investigación Documental para determinar conceptualmen

te y conocer el desarrollo de la Investigación en México, -

así como de · ia · Uni ver1::1~Ciad- i~acional Autónoma de México. 
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Seguido de lo anterior, an1üizaremos el Plan de E3tu-

dios de la cnrrera de Periodismo y Comunicación Colectiva, 

oara conocer la secuencia de las Materias como también de -

la investigación que se da en cada oemestre. 

A la vez aplicaremos entrevistas a los profesores para 

conocer sus puntos de vista en relación a como imparten la 

materia de investigación. 

También, aplicaremos cuestionarios a los alumnos para 

conocer sus pun~os de vista con respecto a como consideran 

a la investigación dentro de la citada carrera. 

Posteriormente analizaremos la infonnaciÓn empírica 

de las entrevistas y cuestionarios con el Plan de Estudios 

de la carrera de Periodismo y Comunicación Colectiva. 

Presentando reflexiones sobre la relación Periodismo-

Investigación. 
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I.l SOCIEDAD, CI~NCIA E INVRSTIGACION. 

Hemos considera.do partir de una conceptua.li:-,ación de -

:·or:ieriv.d, ciencia e invcstieación, dudo que es innegable la 

relación que guardo.n entre sí, a la vez que se deesarrollan 

prese'ñtr~.ndo a.:Jortaciones que beneficien al naís. ím este es 

tudio nos interesa la relación de estos canee :_itos e:11 el --

avance específico de la educaci6n. 

De esta manera tendremos las bases de nuestro trabajo 

que nos llevarán al conocimiento, de como se relaciona la :to •. 

investigación dentro de la ENEP "ARAGON11 , para tener antec! 

dentes de un posterier trabajo de campo. 

Ini~iuré~oa precisandG que, el quehacer científic• ne 

es una entidad totalmente autónoma, aislada y estática, de

terminada. de una vez y para siempre, no surge ni se realiza 

exclusi va•nente por sí sola ni para s! misma:; cono toda acta:, 

vidad social, la ciencia debe ser captada, analizada y eva

luada como práctica colectiva en lallt' condiciones de su pro

ducción. 

La ciencia es: un recurso cultural o capital intelec

tual, de la cual se vale la sociedad para obtener transfor

maciones en sus productos y obras, en proporciones varia--

bles para ser utilizadas por 'eta, de acuerdo con los fines 

específicos definidos por los intereses y valores dominan-

tes del sistema. 

Por otra parte, se pretende hecer un estudio de la si .. ;_ 

tuaciÓn concreta de la ciencia e investigación, ~ncuadránd~ 

las en el contexto socioeconómico de la sociedad en que se 

dan, y en particular como influye la investigación creada -



- 2 -

dentro de las Institucienes de Nivel superior en el país. 

I.Ll La Ciencia en la Sociedad. 

Siendo la stciedad una totalidad producida por fuerzas 

sociales tales como: conflictos políticos, económicos y cu.!_ 

turales que dan forma a una organizaci~n social específica. 

Interesa saber que vínculo guarda con la ciencia y co

mo se da esa relación para el desarrollo mism~ de la invea

tigación. 

"La stciedad no c~nsiete en iadividuos, sino que expl'!. 

ea la suma de las relaciones y ceadicitnes en las que esos 

individuos se encuentran reciprocamente situados 11 •
1 

Por co111siguiente se •btienen: formas de división del -

trabajo y de funciones; jerarquías de riqueza, status, pre! 

tigio, poder; contradicciones, conflictos, lucha de clases, 

de gruryos y de individualidades. 

Para tal efecto, se valen de inetrwnentos tales como: 

violencia física, riqueza material, núaero y erganización, 

elaboración y manipulación de la cultura, ideología, cien-

cia e información, para ser utilizadas cono estrategias ge

nerales, que a su vez comprenden y detel'llinan t~ctioas par

ciales como: modos de utilización y combinación de recursos 

1 Marx, KA.rl. 

Elementos fundamentales para la crítica de la Economía 

Política. 

&l. Siglo ID 
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materiales y humanos; modificación o destrucción del siste

ma social vigente, pueden afectar incJm:o cravernente a la -

cohesión o la existencia mir,ma de una oociedad. 

"La creación y el uso de la ciencia y técnica se real:!:_ 

za dentro dc'cuadros de fuerzas, relaciones, condicione~ y 

conflictos sociales 11 •
2 

De tal forma, se debe partir de la idea que la nroduc

ci'i~n científica se ubica en una sociedad bien determinada -

que condiciona sus fines, sus agentes y suc m1>dos de funci.2, 

namiento. 

La práctica social marcada por la sociedad en que se -

inserta refleja todas sus condiciones, tanto en eu orga.niz!: 

ciÓn interna como en sus a')licaciones, en donde lu cüincia 

es nbordada de acuerdo a ciertos criterios y pa.ra fines es

,ec{ficos que a la sociedad interesan. 

Por otra :.iarte, a trnvé::i de toda la historia, la cien

cia :¡ la técnica se desarrollan dentro del marco ~r bajo el 

condicionamiento de sociedades clasistas, por estímulos, P!: 

ra fines de exrylotación y dominación, con objeto de mante-

ner los res1.lectivos sistemas y de anrovechar sus nosibilid~ 

des de acumulación, n~der y de las múltiples contradiccio-

nes del sistema capitalista. 

2 Ka plan, Marcos, 

~ Ciencia fil ~ Sociedad l fil'! !!!, Polí'tica. 

SEP 70 No. 207 PP• 100 - 101 

"''· 'l'", 
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En esta forma, una sociedad impulsa el desarrollo cíe~ 

tífico, en tanto es necesario ?ara olla el avance de las -

fuerzas productivas¡ pura responder a necesidados cultura-

les, ideo lÓgicns o 'Joliticas; como la sociedad ca1i talista, 

quien.impulsa la ciencia para beneficio del cn'>i talismo y -

de intereses ,,articulnres en donde se tiene un d1)min:· ·· mono 

:iolÍtico del tJOder de la distribución y· nroducciÓn, de los 

recursos (materiales y hwnanos), de la cultura e ideología, 

para mantener el estado de cosas vigente. 

De tal forma "• •• mientras que las necesidades técni-

cas son las que suscitan con frecuencia, aunque no siempre, 

los ~roblemas que dan lugar al establecimiento de nuevas -

disciplinas científicas; en cambio los avances científicos 

se encuentran siempre fijados !)Or loa hechos, cuando sus r~ 

nultados pueden ser incorporados en la práctica y ¡Jroducen 

6ana.nci.<tS comerciales".3 

Así pues, las clases dominantes estan totalmente divo!:_ 

ciadas de la ~ráctica, del fondo de experiencias, del trab~ 

jo cotidiano y de la técnica de las posibilidades del logro 

y a~licación de invenciones e innovaciones. 

"En cuanto a la definición de lo que es y no es cien

tífico nuestra sociedad. tie~e un criterio muy peculiár; 11! 

3 Bernal John, D • 

.!!:, Ciencia ~nuestro tiempo. 

U?lAM. Ed. ffileva Imaeen Méx.1979 !l • 432 
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ma científico al conocimiento y a la habilidad r¡ue 1rueda -

ser sistematizada e incorporada a la cultura académica de -

ln clase GObcrnonte; y llwna acientífico al conocimiento y 
4 habilidad que 1crtenezca .~ una cultura ponular ••• "· 

Consecuentemente ln jere.rqu{a en la producci6n y en la 

sociedad ecneral, sólo se ]')Uede prP.servar si se hace que la 

experiencia sen el ~rivile6io, el mono)olio de los que son 

seleccionados socialmente tnnto para noseer el conoci~ionto 

como la autoridad. 

Esta selección social se lleva a cabo a través del si! 

tema educativo; la ~rinciryal función de la escuela ha sido 

la de restrinr,ir el acceso al conocimiento a aquellos que -

están socialmente calificados para ejercer la r:i.utorirlad. 

Ahora bien en la ciencia, el desarrollo de la teoría -

ha sido divorciado de la práctica y necesidades reales. "I!l 

cluso podemo r. decir, que la ciencia fue definida soci~.lrn.cn

te diciendo que era únicamente ese tipo de conocimiento que 

no tiene relevancia aleuna con las necesidades cotidianas, 

los sentimientos y las actividades de la e;ente 11 •
5 

La ciencia moderna fue concebida inicialmente como im

penneable e indiferente a las preocupaciones humanas, preo

cu,ada únicamente por la dominación de la naturaleza. 

4 Rose, H. 

:Qlonomía Política 2 ~Ciencia. 

Ed. Nueva Irnaeen Méx.1979 P• 107 

5 ~ose, H. 2.E.· cit. P• 109 
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No est::iba designada. a servir a las maR11B del pueblo en 

su lucha diaria; y sí' a la qurguesí'a en :1ll P.r;fllr:>:n rlo domi

nación y acwnulac~Ón. 

La ideologÍa de la clase gobernante moldeó la ideole-

g!a de la ciencia, generando la noción de que el ciP~tí'fic• 

debe ser insensible e iahu.aano como el. em)resariG capitali~ 

ta. 

A nesar de los obstáculos que st han presentad• para -

el desarrollo de la ciencia y la técnica, se han obtenido -

transformaciones que repercuten en la sociedad. 

Entonces podemos afirmar, aue tanto la ciencia cono la 

investigación estan i?lllersas dentro de la sociedad, y ésta 

ea la que permite el desarrello amplie o restriagide, afec

tando el avance general del país. 

I.1.2 El Quehacer Cientí'fico en la Sociedad. 

A continuación se mencioaará la problemática que se le 

presenta al cientí'fice, dentro de la sociedad eD cuanto a -

su CMIPO de trabajo. 

La ciencia ne es practicada ni difundida por la socie

dad en su conjunto, ni per _clases y grupos como ua tod•, s!_ 

ne p~r grupos e individues esnecializades; miembros de las 

clasos dominantes, o dependientes e identificados con ellas 

en entidades detenninadas y lugares especí'ficos. 

Por otra ~arte, la principal actividad del ~ientí'fico 

está constituida nor elQ,scubrimiento, la siste•atizacióa, 

la elaboración, la justificación, la aplicaci&n y la difu--
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sión do conocimientos valiosos por sí mis11ou para el con--

trol y ol uso de fuerzas ne.turales y social.e::i. 

De tal fo:nna, "Los científicos que ocupan ~iuentos de -

resnonsabilidad deben ,ertenecer a la burgueoía y comno.rtir 

su ideologÍa 11 '. 
6 

A pesar do esto, la ciencia como actividad especie.liz!!:_ 

da, los científicos como esnecialistao y como eruno profe-

sionalizado; han tenido una lenta y penesa emergencia en la 

historia de sociedades, a trav~s de una 7roloneada confu--

siÓn con la mal?.a, religión, filosofía e ideologÍa. 

AsÍ pues, "••• el desarrollo de la ciencia fue, en un 

principit producto de ciertos factores económicos y ,olÍti

cos, sin emba.reo una vez que la ciencia quedó establecida -

como un medio de aserrurar el ~oder económico y ;olÍtico, su 

avance se convirtió en un factor de la vida ,alÍtica y so-

cial11. 7 

Tanto las clases dominantes como las sociedad.es han d~ 

tenninado y condicionado la existencia, las actitudes y CD!, 

portrunientos de los científicos, así como el contenido, al

cance y efectos de sus actividades y ;roductos. 

Conjuntamente con lo anterior se crea un marcado indi

vidualismo, (las motivaciones del ~regreso nácional y de -

competi ti vidnd 'ºr el status, 1restigio e ingreso). Se rein 

6 Rose, H. On. cit. - - p. J.16 

7 Rose, H. JJP• 434 - 435 
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vindica una libertad identificada con la anarquía, y tradu

cida en el sometimiento a las. fo~as existantes de ?Oder y 

orcanizaciÓn de la sociedad, de allí la tendencia a la aut~ 

segregación; dificultadrJS [Jara cooperación y el trabajo en 

equipo·¡ aceptación de barreras entre cient!fico-ciencia. 

"Esta situación también 'Jermite a J,a bureuesí'a endure

c.er la división del trabajo en la labor científ'ioa, para P2. 

dor mantener el control sobre la producción de la ciencia y 

nara evitar que lRS comunidades científicas mancomunen sus 

conocimientos y se conviertan en 1.ma fuerza principal l)Or -

derecho propio 11 •
8 

A este mismo científico, tambi6n, se le ?ide ser neu-

tral, se le aleja del poder, carece de participación en el 

sistema de decisiones¡ como máximo ~me de a.s9irar a. una in-

fluencia distante e inñirecta, ~roporcionando conocimientos 

e ide9.S que las élites dominantes y eobernantes tor:ian en -

cuenta en sus decisiones. 

De tal fo:nna, el científico además de no poder decir, 

tampoco puede ;>roteger de los antagonismos y conflictos a -

la sociedad. y narticularmente a la ciencia. 

A partir de estas 'remisas se supone que ~odr!a,exis-

tir la creación y justificac'ión de las condiciones ¡>ara que 

8 Rose, H. p. 117 
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lo::: científicos to.nto ele las cic·ncias sociales como los de 

lm: naturales y exactas, asumier<•n un !1f!.'.JOl relevante en el 

sector pÚblico y privado, como mÍCl00 dominante de una nue

va capa intelectual, ryor lo cual nucctron üecpreocupaciÓn -

de todo lo qU:e re:!ul te inf.'.cepte.ble ;:rn.rct J.oc cru "lo::: hcaem6n!, 

cos y clases dominantes. 

to anterior"... demuestro que el tipo dP. conocimiento 

que ,oseen los ••• científicos, indivldual o colectivrunente 

es un conocimiento cutordina.tlri, e::: un tipo de conocimiento 

que no ?Ucde volte2.rse contra la burguesía, ¿orque lleva -

inherentemente el sellrJ de la división social del trabn····-

.. "9 JO'••• • 

11 Cunlquier ¿rocreso en el conocimiento, la tecnologÍa 

y el !Oder que produzca un divorcio ~ermanente e~tre los -

ex1crtos y loo no ex~lcrtos debe ser conf.:ider~.rlo como malo.

El conocimiento C'll'l'lO todo lo demác, sólo tiene valor F.:i IJU,!t 
10 de ser compe.rtido 11 • 

Cabe mencionar que dentro del ca,italismo, en su ~ene

ralidad el científico social es diferente en el sentido de 

que es: ecoista, individm•lista, 1or lo cual ha.y diferen--

cias con las clases trabajadoras. 

D:>nde el ;erfil científico técnici~ta es reforzado por 

una vigorosa afinnaciÓn <le la neut=-o.lidad valorativa es 

9 Rose, H. 2.2.· cit. p. 118 

10 Rose 1 n. Ü'l. ill· p. 119 
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identificada con el rieor cient{fico y la eficiencia técni

ca, nresentada como entidad ~otnf!sicu, desligada de valo-

ros, de seseos y com,romisos. 

ro. 11retendido a•)oli ticismo incorpora como supuestos e 

ingredientes, la proclamación de nna total independencia -

respecto de cualquier fuerza o estructura nocioeconomica, -

ideológica y pol!tica. 

Bnjo el manto de la neutralidad y del apoliticismo, -

las 9reocupaciones idool~eice2 y políticas inmediata.e son -

preferidas respecto a las exigencias y loa resultados de la 

investigación cient!fica y técnica. 

Tiende a asumir una actitud ,le defensa del orden esta

blecido, de mistificación y represión en las esferas de la 

cultura, ideoloe!a y ciencia, para el enmasca.rrunionto y ju~ 

tificaciÓn de la opresión y de la explotación de las clases 

dominenteo. 

Con todos estos obst~culos es im,ortante pensar en la 

necesidad de que los intelectuales y cient!ficos P\ledan te

ner aptitudes teóricas y pr~ctica.s !>ara superar sus lacras 

de origen y función, ca~ta.r el movimiento histórico en su -

conjunto e intentar nuevas fonne.s en su practica inv~stica

ti va. 

11 .Esta ::ireocu!>aci6n transformar~ :Jrofundamente la orie~ 

taciÓn de la investigaci6n y la ciencia misma, as! como los 

métodos y los objetivos de la investigación cientlfica. Re

querirá que la investigación se lleve a cabo en cqnstante -
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. , 11 c0operEJ.cion e intercambio entre ex)ertos y no ex(iertos 11 • 

Podemos concluir, que históricamente el quehacer cien

tífico tiene une. vinculación muy estrecha con el desarrollo 

de la sociedad; sin embnreo existen obstaculos estructura-

les que son iími tes, eener&.lmente contradictorios, t::>nto P! 

r~ el interes del científico como para loo beneficoo de la 

sociedad. 

I.1.3 Ciencia, Cultura e Ideolog{a. 

Por otro lado, considerrunos importnnte rele.cionar el -

concepto de ciencia COR los de cultura e ideologÍa, ya que 

estos Últimos aportan y reciben beneficios del ~rimero. 

De Principio entenderemos que el concepto de cultura, 

~ucde tener una definición muy generalizada y ~oco interpr! 

tative. del :iroblema que nos ocupa¡ así ,1or eje111ple se dice 

que cultura es: un estado de interacciones de muchos facto

res,· tales como: Leyes Pol{ticas¡ Industria y Comercio; --

Ciencia y Tecnolog{a o los valores del hombre finalmente, -

aunque indirecta!llente el sistema de ideas generales usuales 

por el hombre para justificar y criticar fo.s condiciones -

fundamentales bajo las cuales ellos viven. 

Sin embargo, en este traba.jo nos ~nteresa un mane jo 

11 Ibidem. 
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te6rico de este tema; precisar como hemos dicho, que el de• 

sarrollo del quohacer cientÍf~co tiene una vinculación muy 

estrecha con el desarrollo de la socied::i.d y cómo en este de 

sarrollo se art1cula el concepto de cultura. 

''· •• es necenario estudiarlo como una 'conce¡JciÓn del 

mundo y de la vida' im1lÍcita en gran medida, de deterraina

dos estratos de la sociedad (detenninados en el tiompo y en 

el espacio), en contra~osición (también por lo general im-

plÍoita, mecánica, objetiva} con las conce~ciones del mundo 

•oficiales' (que en sentido más amvlio de las partes cultas 

de la sociedad historicamente determinadas) que se han suc! 

dido en el desarrollo histórico ...... 12 

Por otro lado desde la misma concepción crítica, ideo

logÍa tiene que ver con ti.na expresión que denota lo que es

ta fuera del quehacer científico. 

t;.ste mismo conce:'.)to .?Uede sex• definido corno un sim:Jle 

asesoramiento racional oero más que nada como lo que da --

cuenta de los intereses de un determinado grupo social. JIJ3! 
se dice que ideologÍa es: "una construcci6n intelectual con 

una !lretensiÓn racional o científica, pero que de hecho es 

el ·iroducto de lao as:,iiraciones interesadas del crupo so--

cial que la invooan. 13 

12 González, Jorge. 

13 

"Cultura(e) popular( es) hoy" 

.Q2municacion l. Cultura lQ. 

Foulquié, Paul. 

Diccionario ~ PedagogÍa 

pp.11 - 12 

Ed. Oikos-Tam 
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A oesar de ecta dcfiniciÓ~ queremoa dect~c"r ~ue lo 

ideol'>r:Ín ce tiene que entender corn b !'.:ice r.ot,~r !r.(~r:~, en 

•JonrJe 11 T .. 'l idcoloc,ío .••• ctm ·1le con un:•. fw1ciÓn r.:ocial eGpe

cÍfica: ner nn in:rtrLlJllcnt '> do dominio... eo rosul tndo r1e --

una nececidD.d cocfo.l, ·1orque rer.ilbm wia. tr·.rea inclh:pensa--

liJ.e v:.· rn m::J; 1.r;nor lr,s :roluc~ones 1.11 tr;rü,lec r~Y.i:.1,c-nt•;:; y, -

~or ende, el dominio de clese 11 •
14 

Con esto.e pr·ecisionoc entonelemos que exicte una rela-

ciÓn entre: el d.esn.rrollo científico, :tor. vr.J.ores, lt•.e: nor

mas, las ce.nciones y le.s recom _>ensas de una sociedad. 

"••• la cultura, ideoloeía, VHlores pueden volverze 

favorr-.bles e. ln creación, aco?taciÓn, a.l uso social innova

dor de la ciencia y de la técnice. 11 •
15 

Ahora bien, los ,::rupoc cicnt!ficot y técnicos, incor'l~ 

ran en su conc:i.r:incio. y co".1portainiento, elementos culturales· 

e ideolÓgicr.is. 

Estos '.JUe<J.en ser tom<::.doz de las influencias, demnndas 

de la sociedad global, de las clr:oes y grupos que luchan -

:ior la dominación y la her;emon:!a o la detenton. 

Entonces le. ciencia. y la técnica ;JUeden actuar robre 

la cultura y la ideología ya sea directa o indirecta.':lonte, 

operando sobre las estructuras socioccon6micas y Jol:!ticaz 

14 H. Otero, Murio. 

Ideología l. Ciencias Sociales. 

U!lAff. !:P.x. 1979 '). 23 

15 Rh·Jlan, narcos. 92· cit. :), 123 -
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que a su vez influyen en aquéllas. 

En la medida en que ello- ocurre, la cicncin y técnica 

ne inte13rr.m en ol fondo cnltura.1-ideol~!Jico 1 común del pen

samiento humano en una énoca y en una sociedad dadas. 

Operan revoluciones mentales, en la conciencia ~el un!_ 

verso y en la visión del luear, de lu función del hombro en 

aquél y en la sociedad. 

Influyen el modelo cultural que ,revalece, para sanci2_ 

narlo, modificarlo, destruirlo y reemrylazarlo. Generan y e~ 

timan nuevos rnl')dos de hablar, ;Jensar, sentir, actuar sobre 

las cosas, loe seres, los hechos y las teorías, que condu-

cen a nuevas visiones de los i;iroblemas científicos, económ!_ 

cos, sociales, culturales y políticos. 

Pueden difundir las 2.ctHudes de crítica, cuestiona--

r:iiento; contribuir al rechazo y al descarto de viojt1.i:; ideas 

y ·iráoticas como sanción de otras nuevas, as! como una ma-

yor racionalización de la sociedad. 

As{ pues es palpable la influencia prevaleciente entre 

las tres, contribuyendo coda una de ellas, ;:>ara obtener loa 

objetivos 11rolluestos •ar la sociedad. 

El Estado y la Actividad Científica. 

?e.ra piador conocer las tronsfomaciones 11resente.daz en 

el ambito educativo, es necesario 1artir de un elemento im

·1ortante, el Estado, siendo ecté el .:'lirigente de como se -

rl C$arrolla la educación, osriecifica:nonte doscribiremos la -

intervención que presenta en el niveJ. superior con res!>ecto 
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a la Investigación. 

To}1 nna ox!)llc::i.ciÓn hi:3t6.rica nos d2J'los cuenta que, to

da sociedad es porto.dora de conflictos, ant:v.;onic;11os entro 

clases y gru~os, se halla siemDre en estado de composición, 

proceso do formación cont{nua, a :in.rtir y a travén de csfu

erzoe constr.l1temente renovados que tienden n crear y '' man"" 

tener loo equilibrios que Sundan a esa misma. 

En todo. socied:J.d ectá .1rezento un 1oder su;iromo, como 

forma es1ecÍfica y decisoria de ordenamiento de relaciones 

entre eru:1os, de im:1osiciÓn c1e volnntad de unofl sobre otro:: 

mediante una combinación específica de lucha y de integra-

ciÓn, de coacción y de consenso. 

A través de la historia, ?articularmente en el mundo -

conte:nporáneo, el conoci:niento cient!fi.co ea .1oder poten-'--

cial o efectivo ~~ra: lns cl~ses, los zrupos, naciones, eo~ 

hinrnos, uso de recursos y riquezas, de prestic;io e influe!!_ 

cia, la cnpncid.o:to. de ex!Jlotación milite.r, dentro de CP.fü1. -

)a_Ís en el sistema internacional. 

En la conformación de todo Estado interesa ex~licarse 

la dinámica del sistema :iolÍtico, dado que esté es fuente ~ 

de explicación en el desarrollo de la ciencia. 

Las decisiones y activi'dadea de carácter científico no 

se definen )Or sí mismas, en el resultado final de los int! 

reces, necenida.des y exieencias de distintos subconjuntoD, 

sectores y grupos; de sus juicios de valor, sobre .iriorida• 

des establecidas en programas de naturn.leza '1o1Íticn, de au 

podar efectivo y notencialidades. 
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Así pues, toda política directa o indirecta referida -

a la ciencia este. determinada y condicionncla ~i era:>re, en m~ 

yor o menor erado, )Orla estructura y dinámica del r::iste•a 

11olítico. 

"La ciencia es ante todo, elemento constitutivo de la 

acción ~ol{tica. Interviene en su orientación general, y en 

el sistema político en eu conjunto 11 •
16 

La política aparece, así como un obst~culo o estímulo 

parn el desarrollo de la ciencia, en función de que los fa~ 

tores y variables relevantes ?ara aquél, estén sometidos al 

control y al uso por y para clases, grupos, élites host!les 

al cambio o favorables a él y a la creaci&n, acumulación y 

empleo de conocimientos sobre las cosas y personas. 

Ahora bien, a fin de asi111ilar la acción que· ejerce el 

Estado en la actividad científica es inpreoindible ?s.rtir -

de su concentualización; ns{ hemos de entender que al ha--

blar de Estado "··· se entiende comunmente la sociedad pol!, 

tica (o dictadura, o aparato coercitivo para adaptar a las 

masas populares al tipo de producción y a la economía de -

una época deteminada) ... n, 17 

Por esta definid.en podriaJ11os afinnar que el E}:ltado en 

la manifestación histórica, esryecÍfica, de la oreanización 

16 Ka)lan, Ma.rcos. p. 146 

17 Buci-Glucksmann, Christine. 

Gramsci 'l. ~ Estado. 

Ed. Siglo m Méx. 1984 l?• 34 
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pol{tica de W1a comunidad nacional :irrJcede de la sociedad; 

es su ·1roducto, su nodo de ex!'lresiÓn y orcani:mciÓn¡ r:i.:. re

sumen oficinl, oimb~lico. 

Su~1one ln escioiÓn de li:i. s0ciedad de unidades exterio

res unas a las otras; la división entre los interese~ parti 

cula.res y eenerales, entre lo ·li1blico y ·:irivo.do; entre la -

colect~vidad e individuo. 

Pretende as! organizar, sistematizar, totalizar la so

ciedad, "· •• cambiar los intereses comunes de la sociedad -

en intereses eenerales, que configura, califica y a&ninis-~· 

tra a su modo. Subordina los intereses ~articulo.res de gru

nos e individuos a los de los entes e instituciones que cn

ca:t'!lan al ~ropio Estado y lo controlan ••• n.
18 

&l las sociedades ~odernas y contempor&neas; el 3stado 

y la \mrocracia pública tienden a convertirse en un con.;::lo

m~rado social diferenciado, con intereses ~ro~ios y un era

do a~reeiable de indenendencia. 

El cuerpo de dirigentes políticos y administrativos 

del Estado está lieado con las clases dominantes l1or las a.2_ 

tividades mediadoras y reguladorus; la elecci~n de aquellas 

como modelo o BTUPO del equi,o gubernE!Illental; la ideología 

y aspiraciones; la inter9retaciÓn y fusión 1ersonal; la co-

18 Kar.ilan, ?.~a.reos. ?• 157 
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rrupciÓn. 

!'ara que el !!da.do !)Ueda obtener un mínimo do consenso 

pr.ra un sistema de •listrilluciÓn de::-.ic,ue.l de la. riqueza y -

del f)Oder, es indis">ensable o.ue en rn:i.rte pretenda 2.¡.mrecer . 
y en ?arte fUncione rea.lrnentc corno instancia relativ.':'mente 

autónoma, ind e·Jcndiente y sv.:ierior reE )9cto a todas las cl_a 

~es y grupos; tiende ~or c~nsieuiente a convertirse en fue! 

za dominnnte de la sociedad, más que en ::ioro instrumento de 

una clase dominante. 

Sl ·1a-;el real del Estado es inr.ie:inraule de quienee 

efectivamente lo encarnan, animan y administran; es decir, 

no solo los dirieentes 1olÍticos ::iropiE\lllente dichos, sino -

también y sobre todo la burocracia GU'bernamental. 

Bsta a;Je.rece y nctue. en principio como instrumento del 

roder específicamente ,olÍtico ¿el Estado, sometida a lus -

clases domimU1tes y a. los gru.'>os heeemÓrú.cos, servidora de 

sus intereses, sim~le medio para la realización de los fi--

nes. 

Ie. burocracia es consecuencia de la división social en 

clases y de sus conflictos, cumple funciones de reeulariza

ciÓn y de mediación con referencia a distintos eru10~, con 

los que debe ,or tanto, establecer relaciones de poder, ya 

sea en pa;iel subordinado, como cuerpo independiente y dire,2_ 

tor o como combinación de ambas situaciones. 

La división de los interesee y las necesidades de la -

adminiotra.ciÓn ,Ública, crean un ámbito propio de decisión 

estatal. 
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Aún para defender el orden establecido y los intereses 

de las clases dominates, el Este.do debe reafirmar y exten-

der su noder soberano y su autonom{a. 

En las sociedades contempor&neaa (desarrolladas o sub

desarrolladas), los gru:ios sociales aumentan en nÚmero e im 

portancia: se organizan, confrontan con maquinarias; campa;-_ 

ten en diferentes maneras un ~oder pol{tico que ningun gru

pa minori ta.rio puede ya monopilizar totalmente; exigen y -

justifican de ese modo la intervención del Estado uara sa-

tisfacer sus intereses y necesidades, mantener o modificar 

el equilibrio de fuerzas, arbitrar los conflictos. 

La actividad del .E):ltaao se expande; se vuelve el más -

importante agente económico; se incrementa su poder y su a

parato, el número y las facultades de sus instituciones y -

funcionarios con respecto a los erupos e individuos, que d~ 

!)enden ce.da vez más del gobierno para su existancia, su bie 

nestar y seguridad. 

se intensifica la especializaciln y tecnificaci6n de -

las tareas administrativas, la centralizaci&n y jerarquiza

ciÓn vertical del personal guberneJ11ental. 

~ cierto que el Estado mexicano ha sabido interpretar 

y hacer suyas las asniraciones de las masas, que al dar sa

tisfacción a esas as~iraciones, se ha forjado un amplio con 

senso y el desarrollo de México es concebido como el modo .. 

en que cada vez en mayor medida, seguirá satisfaciendo esas 

necesidades. 

Sin embargo, ec'to no se :iuede ex:ilicar en forma lineal 

¿ QUé se observa con res~ecto a la ciencia? 
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A 1r>.rtir U.e e2te marco teórico os 1osible intentar una 

8x11loraciÓn de lH rel.:iciÓn esti1blccidn entre el Zr:kit1o y -

Ciencia. 

Se hn establecido unn relación compleja, contradicto··

ria y' '.:"·mhi 131.1a. Ciencia y técnicc~ se h211 vucl to do m0rlo ine

ludible un Rsunto de Estado, son cada vez más ~randeL ú in

fluyentes del orden socinl', 

Por otra 1arte, el Es"taclo incita a loa científicos y -

técnico1J a la adopción de una conciencia de corvicios 0Ube.r. 

n0nentales, que se mezcla e identifica con la conciencia de 

ser trabaj~dores dedicn.a.oo al bien 1Úblico, 

Rn este sentido, 12. ci11ncia ofrece soluciones a los -

)rob lemas concretos >la.nteados ;JOr los grupos de la. socie-

d~d ~lo~al, a la vez que demunda simult~neomente el apoyo -

del astado y las clnses domin~ntes. 

Es conveniente destecar, ~ue ln ace;-itación del ;:ioder -

entntal y de su función instituciona.lizadora no se produce 

de modo natural ni mecánico, implica y exiee crear, mante-

ner perrnB.nenternente una lei:ri timidad, un consenso y legali·~ 

·dad, ·1uee la su.1remnc!a del 3stado no ;:medo mantenerse por 

unn coacci~n sim1ile;nente física, sino que la disciplina ba-. . 
3ada en el temor debe ir acomna~ada nor la adhesión interio . . -
rizada y a1ar~ntcmente voluntaria. 

P:-xa locrar cotos fines la ciencia, aswne y cumple un 

pa~el dinámico ~n la justificación del Estado, contribuye a 

fundar, mtu1tencr y reforzar la leeitimidad, los objetivos -

de dominación, ex)lotación, opresión y ~lienaciJn. 
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"La ciencia y la técnica son iU.eoloi:;iz<lc.lw:: ,wr lo. tec

noburocrnci::i. bnjo lo. formo. tlel cic:-itÍfico •.• se ··.utoatrihu-

:ren "!.ar: cc.i.r;:-¡_cter.;i::: ele racio1v1lidn.rJ, ohjr~tivirl:.1 y !H1ccsid2.a. 

la conni:uientc aptitud p~ra establecer leyec ~0sitivns, ea 

tan ex·1resn.n. y ric:en W1 orJcn n::i.tural P.~crmuente deF:de lo -

fÍsico y biolÓ¡j.co hasta lo hum::ino y r.ocial 11 •
1J 

El Estado se :iresenta a s! mismo y al ore.en político -

que encarna. , rer,uln., como basado en el orden natural que -

la ciencia descubre e t!.1ter 1ret~.; la técnicri. domino. y r1ani• 

pula. 

De esta manera, instituciones, le¿:;i timidad, .Jrecu )Onen 

y· exigen la leealid:J.d. 

Todns las sociedades conocidas ae bac2n en la escasez, 

tlcoir.:.udd::id, injusticic.; rcy .. rten de motlo desieual los pod! 

res, t~rco.s, res)oncabilid<1.des, recursos e incrccoc. 

Paro. ·iocier subsistir, la sociedD.d debe ser :na.'1tonida ·~r 

reetÍlado. mediante •m sistema for:iw.l e institucionalizado -

qu~ aseeu.re el ajuste; la reducción o su~resiÓn tlc los con

flictos, la intee;ración, coordinación y control F.lOcie.l. 

A .?8.rtir de esta necosidatl, el derecho es:,iccíficl) de -

cun.louier pll.Ío y por!odo hict6rico aparece como un conjunto 

de vnloros, '1rincil)ios, norrno.s y 1r·1cecbicnton ~ue <~1 Est~ 

do estRbleco, reconSce y snncionn. 

19 Ka 1lan, r.7.s.rcos. Q.2· 2!!· :?· 174 1 

,,,,,.,,.,, '·'\, 
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A continuación cl.cncribirernos, aleunos clementoa jurid!_ 

cos clel Bstado ~uc tienen que ver con el a::ioyo y ln difu--

ai6n de la investicnci&n. 

En b. Consti tuciÓn Política de lo::: Sstndos Un.idos J.:ex!_ 

c~mos, el nrt. )o. hace referencia a la invor::tieaciÓ,, en su 

fracción VIII "~orreal')onde a la8 Uni ve:c3idndes o Institutos 

de 3ducación Suporior reaiizar sus fines de educar, invest!_ 

gar y difundir 18. cultura de ucuerdo c·m los :>rincipios del 

art. res"letanrlose la: libertad de cátedra e investieación, 

li b!'e examen y difusión de las ideas". 
20 

Por otra purte, La Ley Fedcr[J.l de .Educación hace alu

sión u lo. investignción en el cap. 3o. del apartado "Distr!_ 

buciÓn de la. función educativs" art. 24 fracción V 11Promo-

ver pc:rmmcntementc la investicn.ción que ~enni ta la innova.

ciÓn educ-:tiva; VI Incrcmcntr-:.r loa :nedios y )rocedimientoa 

<le l::>. invostign.ción cient:l'.fica". 
21 

JU Plan nacional tiene como objetivo, "Fomentar y aJo

ynr en las Instituciones la Investigación Básica y A?licada 

relacionandolas con l.zi. docencia". 22 

20 Consti tnción Política ~ los Estauof.': Unidos J1~exic~. 

~dición de la Secretaría do Gobernación 

21 Ley Fcc:~cre.l ~ Educación. 

Bd. Libros EconÓmicoE Méx.1931 

22 ~ Haciónal ~ Educación. 

3ducaciÓn Superior e InvcstieaciÓn Científica 

S.E.P. 
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De tn.l for:nn., el ?roceoo ele vinculación de la ensefian

za-invcstirración, se concibe como une. tr:•n::::for::1c.ciÓn eson-

c:i.al do la tnrea docente, ciüend.id.a como una activid;::d, qv.e 

además ele ocuparse de aspectos prácticos, 1Jretende llevar -

nl educando ul uso clel conoc~miento adquirido y decarrolla

do de su capacidad de creación de nuevos conocimicntor, 

Dado que con estos instrumentos jurídicos el Estado r~ 

afirma su hegemonía y orienta la educación nacional ,ara -

consolidarse como un Estado centralista enalteciendo estos 

planteamientos, pero silenciando que la educación desartic!!. 

lada, sin 11lan coherente y mediocre, va no solo a la zaga -

de los acontecimientos didácticos y.la ciencia, sino que r! 

duce su acción a proporcionar la ret~rica hueca y falsa so

bre los héroes, el civismo y la historia del pa!s; el anal

fabetismo absoluto crece casi al ¿arejo del crecimiento de

moeráfico, 'lor lo que millones de niflos se qu.<:>dan s:l:n' eseu! 

la, y sobre todo que la escuela refleja la injusta estruct!!, 

ra económico-social y en un opeco espacio verbalista y fa-

laz de.la ideoloe!a de la clase dominante en el mejor de~ 

los casos es: la surtidora de cuadros técnicos, deficiente

mente ca11aci tados y sujetos a. la explotación de la bureue--
, 

sia. 

Precisaremos algunas conclusiones de la educación en -

su relación con el Estado. 

Lo. educación en nuestro pa!s, fue concebida desde sus 

or!genes, como importación me~ánica y adopción servil de -

fórmulas, productos y obras, a través de la imitación e im

provización; como aculturación cumplida por impulso y bajo 

influencia y control exteriores. 
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Lo que se mantiene en una cultura importada que no in

fluye sobre la base interna para potenciarln, oino que con

tribuye a frenar y debilitar ia conotituciÓn y el desarro-

llo de dicha base. 

El si ntemu oficial, el modelo de crecimiento :.;.do.ptado, 

no ejercen acciones a través de un conjunto de demu.ndc\o so

cioculturalas, cient!ficaz •y técnicas sobre la educación. 

m. zir.tema educativo es insuficiente y obsoleto, no --

1roduoe en cantidad ni calidad adecuadas, hombres y mujeres 

~artici nuntes en la. creación, investigación e innovación o 

los desalientos y frustraciones, no contribuyen a una difu

sión masiva de la cultura científica y tecnológica. 

La combinación de sobrepoblaciÓn y subadminis'tración -

es expresada y refor?.ada por el agobio de trabajo en el pot 

zonal, de:.::r.stc de la~. estructuras y mecanismos, baja del -

rendirnir.nto en la docencia e investieación. 

A le. frustración creciente de las eopectativas de los 

estudiantes y docentes se agrega cada vez más la de los gr! 

duados que encuentran crecientes dificultades para realizar 

as:-iiraciones que motivaron sus esfuerzos universi·tarios. 

La acción cultural y científica del Estado mexic~ se 

ha reducido al fomente .de disciplinas necesarias para el -

funcionamiento de una sociedad dependiente y estancada; con . 
un sentido ne'ta'l!ente nrofesionalista, descuidado y desalen-

tado las actividades creativas on la cultura y la ciencia. 

La investigación mantiene una si tuaciÓn secun,daria, c~ 

mo mero apéndice de la formación teórica y es,1eculativa, y 
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como complemento de la enseñanza abstracta con algÚn grAdO 

de cntrenam;.ento :n·ñctico. 

no so dise?ia y cootiene en función de las necer:idacleo 

prioritarias y urgentes, ni es objeto de una pol!tica defi

nida y sistemática tanto la eneeffanza como la investigaci6n 

de la ciencia y técnica aparece ml-lI'cada ~or la ectrechez de 

miras, falta do creatividad, desconexión con la realidad e 

ilílca.pacidnd para explotar sus nspectos cen·tralcs, formular 

alternativas transformadoDa.s, ryor el desarrollo y la ir~e-

levencia, la insuficiencia de los medios financieros y mat!:_ 

riales, impide en eeneral tener mejores profesores e inves

t~gadpres. 

&1 resumen, el ~atado mexicano se revela incaJaz de -

promover el proceso de la cultura y ciencia¡ de tomar deci

siones adecuadas en aquellos e.::nectos, niveles y ;Jrotler.ias 

donde las variables culturales y científicas son de impor-

tc.ncia decisiva y de insertar la cultura y ciencia en las -

estrategias y ryroyectos de desarrollo. 

El Estado expresa, acepta, refuerza las condiciones 

del atraso y la dependencia, o en el mejor de los casos, 

procura que J.as cosas cambien lo estrictamente necesario p.a_ 

ra que siean siendo lo que son, con reajustes insuficientes 

Y tardíos en disonancia con las necesidades, exigencias y -

~oaibilidades de la realidad. 

Todo ello con el fin de dar legitimidad ~erma.nente a -

la hegemon!a del Es~ado mexi9ano. 
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I.2 LA INVESTIGACION EN MEXICO. 

Des:iuén clo haber abordado los ~Juntan esenciales, de -

loo cualoo sinrte nuestro trabajo, ahora nos abocarer:1os a. -

las re?ercusiones que han influido de una manera u otra so

bre nuectro pO.Ís, en relación al desarrollo econó:nico. 

Para tal efecto se retomarán dos procesos económicos -

que ¡)resentan re;1ercusiones significativas µara el país, -

posteriormente, conocer que cambios ,Jrasen-tan las inatitu-

ciones en base a dicho desarrollo. 

1.2.1 El Crecimiento Industrial en México. 

Du.rante la década. de los afias cincuenta, saliendo del 

auge del '.)l'oceso de desarrollo de im:JOrtaciones, ·México cou. 

sideró a la industrialización tanto modernizadora. como mej2_ 

ra de las condiciones de vida y fortalecer la independencia 

económica del )a.ís. 

Pero lo Único que se obtuvo fu~ concentración de ingr! 

so, productiv~dad desigllal de mano de obra, desocupación 1 

eubempleo; por la concentración de la nro piedad de los ma

di os de Jroducción, "• •• la industrializ~ción a base de la 

Sustitución a.a im!)ortaciones se convirtió en la base del d,2_ 
• 23 

earrollo y de la creación de empleo". 

23 Tello, Carlos. 

~ Pol!tica :Económica. ~ :'>!éxico (1970-1976). 

Ed. S XXI Méx. 1979 p. 23 • 
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En el inicio de la década de los a~o~ ~ooenta, México 

se encontraba con una econo:nía sólida con resT)ecto a su --

crecimiento económico, estable tanto en la ~olÍtica como en 

el peso y crédito público. 

Pasa de·una economía ae;rÍCola a una :ir0dominante:nente 

urbana e industrial, teniendo como con::::ecuenciu mayor mano 

de obra en la industria del ;Jetr·Íleo, electricidad, minería 

y ¡nanÚfacturas. 

Aunque las desventajas fueron: aumento de desempleo; -

no satisfacen las necesidades educativas, médicas, sanita-

riaa, ni de vivienda; existen zonas rurales sin comunica--

ci&n (carreteras); estancamiento de·ferrocarriles; el µetr~ 

leo se importaba en grandes cantidades; detección de: ener

gía eléctrica, 'roducciÓn del ~etróleo, siderúrgica y mine

ría, por cuestiones financieras. 

Aunado a esto hay po.rtici [)ación de in·.·ersiÓn extran¡j e

ra e~ la industr~a mexicana, la CE?AL resaltó la importan-

cia de la inversión y de financiamiento externo, al afirmar 

que " los créditos y las inversiones extranjeras aparecen -

como un medio de contar con recursos adicionales do divisas 

que har!a.n falta para sostener una elevadQ tasa de desarro

llo y elimine.X. simultánea~ente 1~ diferencia entre la demEJ.!!. 

da de im¿ortacionos, entradas )ro pi as y regulares i:>or c~m-

ce:>to de ex9ortaci •)nes". 24 

24 Oardoso, P'ernando H. et. al. 

!!:. Penoamiento ~ ~ ~· 
FA. Universitario. S.A. San'tiago ele Chile, 1969 p.33 • 
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As! pues, la aportación exterior, ayuda a salvnr los -

obstó.culos inhel'entes a la etapa de crecimiento hncia. e.fue

ra y facilita el tránsito a otre. eta )a en la que dbminuirá 

su cignifica.ciÓn estratét;ica y el crecimiento pasar:i'.'a a de

pcnde.r de la motivación y asiene.ción de los recurr:os nacio

nales. 

&l una ¡Jrimera aproximación se puede definir al Modelo 

de Desarrollo hade. a<lentro como la sustitución de un foco 

central de dinamismo, por otro en el cual la demanda exte-

rior de productos básicos cedo su posici6n privilegia.da a -

la demanda interna, este cambio supone que una parte mayor 

de recursos se destinan a la creación de bienes y servicios 

para el mercado nacional. 

Desarrollo Estabilizador. 

· "Cu8n1o nos referimos a la crisis en México ••• esta-

mos ,ensando, fundamentalmente, en lp que podríamos denomi

nt.r la crisis de una "forma" de. crecimiento, o si se quiere 

utilizar otra· terminolog:i'.'a, de wi 11eetilo" de desarrollo, de 

un 11patrÓn" específico de acumulación de capital 11 •
25 

Dicha crisis expresa en: la disminución del ritmo de -

crecimiento; decaimiento de :la inversión privada, lo' ante-

rior origina aumento de desempleo de la fuerza de trabajo -

en México a ~artir de 1971-1972; el desequilibrio del eec-~ 

tor externo y el desequilibrio fiscal; 

25 Guevara Niebla, Gilberto. 

~ Crisis Q!_ ~ Educación Superior 2.2. México. 

B!. Nueva Imagen Méx. 1983 P• 23 



"EotoFJ elemento o confir,urun, .•• el r::uu.dro r;in t;ow~.tico 

de ln. Gi tur:ci.c~YJ ., Ja '.JUi.! hr;:;Qf:J 1 hJ!l·J.rlO h:. r;rj_:;i~> rJc 1 cle!~ll.--
. ' . 26 

rrollo rn8x1c;1.no ..• "· 

ll Lfl CrÍf~iS de e;;t::t 11 f0ITíl0. r_l1¡ ".;I'eCfr.iontO 11 l]S 1'J. --

C ri sis de lo· '-JU".l ai:!rÍ ti e:, . . . '.;u ha r,_ce rit: •.do en Ü•1m:,.r e J. -

"modelo de desarrollo cBtabilizador 11 • Dicho rnc1rJelo 3e conc!._ 

be como la combinación de una serie urtiaul~da de factoreo 

que hicieron noaible un crecimiento r:5.')iclo y sostenido de -

la producción con bajas tasan de crecimiento 01: los precios 

es decir, la coro.binación que se registró en México entre --

1960 y 1970. Esta se expresó, externamente en el ma.nteni--

m~ento a lo largo de más de veinte aiios de la ;:iaridad cam--
. 27 

biaria 11 • 

Orieinando esta formn de crecimiento 11ne. im;iositi lidu.d 

para establecer: una relación salu.rio-utilido.des; une. rela

tiva ·estabilidad de la.s cuentas con el exterior y sociopolf 

ti ca. Poro tn:nbién ::ie :iresenta una crisis do l ca."l¿o, ya 1.:ue 

al no ser suficiente la producción ~limentaria se ve en la 

necesidad de importar del exterior. 

11 ••• el abandono relativo de los recursos naturales y 

la dependencia creciente de la im"lortaciÓn do 'riien'3s de in

verniÓn del exterior, deaembocaron en la constitucirJn de --

26 Ibídem 

27 Guevara Niebla, Gilberto. Q.E.. cit. p. 24 " 
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circuitos colectivos restringidos y concentrados que acen-

tunron la dependencia. y limita.ron progresivamente el efecto 

multi 11icador de la inversión Eiobre el empleo y sobre la -

expansión posterior de la propia estructura industrialn. 28 

Por consic.uiente al no trabo.jarse el campo oricina es

tancruniento e .inestabilidad de la inversión productivr.. pri

vade. en los ~ttmos a.fios; . as{ como la penetración del ca,?i

tal extranjero, produce efectos desfavorables sobre el rit

mo de inversión. 

"• •• esta crisis se puede visualizar como resultado 112:, 

tural del desarrollo capitalista, tal y como se organizó en 

México, es una crisis que en los hechos no se pueC'.e separar 

de la forma en que el Estado intervino frente al .desarrollo 

de la economía. Sobre esto se ha hablado bastante en loe ~ 

timos ar1os y, ••• se adquirió cierta conciencia de la im,ot 

tancie. que sobre todo en w..a sociedad con creciente inter-

venciÓn estatal, adquieren les decis.ionee del Batado en ma

teria económica o la política económica y, ••• se ha logrado 

eaoar a la luz la necesaria contradicción y lucha que se da 

en los circuitos restrineidos del Bstado que se encargan de 

elaborar la pol!tica económica". 29 

De tales contradiccion~e, surge una posición d~ polltt 

ca económica, que pretende salir de la crisis mediante un -

28 Gueva.ra Eiebla, Gilberto. 

29 Gtl e vara f1i e b la, Gi 1 b arto • 

Oo. cit. --
º1· a!· 

P• 28 

P• 35 
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control estricto sobre los componentes monetarios de la ec~ 

nomía; es decir, un control estricto sobre el crédito y so

bre las finanzas del Estado. 

A consecuencia de la crisis econÓmiQa que presenta Mé
xico desde 1974, se ha reducido el presupuesto originando -

menos recursos disponibles para el financiruniento, lo que -

ha cr~ado un mayor endeudamiento externo e interno. 

"La crisis fiscal se puede interpretar sim;ilemente co

mo la insuficiencia de recursos ~or parte del Estado para -

financiar sus programas, tanto de gasto corriente como de -

gasto de inversi&n. E);! decir, es la presencia de un deficit 
. 30 

eritre les ineresos y ~as tos fiscales". 

"En 1977, por ejemplo, el incremento en t~rminos rea-

les dentro del presupuesto destinado a la educación fue in

sufic.ien te para cubrir el crecimiento de la demanda educat!, 

va natural como consecuencia del ~roceso de expansión que -

se hab'Ía venido observando desde 197011 • 
31 

Lo anterior repercute en un reajuste presupuestal para 

el sector educativo, creando una serie ·de desajustes, ta.lea 

como: topes de salarios; falta de.apoyo financiero para los 

prográmas de material 'didáctico; la edición de materiales; 

el apoyo a las Instit~ciones de Educaci~n Superior. 

30 Guevara Niebla, Gilberto. p. 150 

31 Gueva.ra niebla, Gilberto. 22.· ill.· P• J.58 
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"Lo. mayor ¡ia.rte de las Universidades Aut6nomas estata

les reciben subsidio de sus gobiernos. Tales subsidios re-

;_1renentabnn on 1970 el 57:: séis años dcc .més ••• bujÓ n. -un ... 

3J~ ••• lo que se ¡Jercibe rior ~.motas a estudia.nteo ••• pas! 

ron de W1. 20;~ a un 8~ en e1 mismo y::riodo ". 32 

Sin embnre;o, cuando se toman en cuenta las Insti tucio

nes del Distrito Federal es ,1al::>able una uboorciÓn riteyor de 

inereaoe de ~ste, lo cual se verifica por la tabla sisuien

te1 

Ffü!l'l'ES DE l'IIWfCIAf.UENTO ?ARA LA EDUCACION 

SUPZRIOR. 

1970 (a) 1976 (b) 

Aportación del .3obierno 

federal. 23.5 (73.0) 52.5 (82.5) 

Gobierno estate.l 56.6 (17.')) 39.2 (11.6) 

Ineresos proQios 19.9 (10 .• 0) --1!:.l ( 5.9) 
100.0 100.0 

(a) y (b), ii1cluyondo TJNAr.l, IPN, UA?'1· 

l'tJ.El'l'TB: Guevara Niebl3., Gil)Jerto. ~· fil· p.168 . 

Podemos re:nunir diciendo, que la. pol!tioa de financia• 

miento nrevaleciente, es la disminución de la pnrticipaci6n 

32 Ibídem. 
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do los ingresos propios. 

Otro ll.8 .1ncto nobre loa Que repercute la crisis fiscal 

es el 9roblemo. inflacionario, ci.emanda de trabajadores por 

revif..1i.1nee sa1ariales. "Desafortunadamente la educRciÓn su

¡¡erio:r no es una "industria" quo pueda coml1atir la infla--

ciÓn con mejoras tecnolÓgicao, :ior lo ciuo el alza de ""ºº -
costos no se co;rtr11rresta .oon aumentos en productividad co

mo en otras ramas económicas". 33 

Kl surgimiento de nuevas carreras y es)ecializacionea 

de posgrado, requieren un consirlerable ~1resu!.)uesto. 

:&l universidades de provincia ha.y crecimiento excesivo 

en la ma~r!cula, as! como en los gastos de administración. 

33 Guevara Niebla, Gilberto. p.171 
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I.3 LA INVBS!IGACION EN LA BDUC.&CION SUPERIOR 

Después de haber analizado los dos procesos de creci-

miento importantes dentro del desarrollo de México, ahora -

abordaremos las Instituciones de F)lucaci6n Superior, porque 

son loe centrós en loe cuales se va a preparar a protesio-

nistae con determinada especialidad, quienes presenten nue

vas perspectivas para el desarrollo de nuestro país, pues -

con el acelerado crecimiento es necesario presentar proyec

tos a realizar para solventar la situación, pero no de seis 

afios, sino a largo plazo porque de esta forma se logrará un 

equilibrio cosa que no se da debido a que no se planea pen

s~o en un fut\iro solo en el presente, es por ello que re

sulta importante la difusión de la investigación en las di

ferentes instituciones de Educación Superior, porque es --

aquí donde se es conciente de la necesidad de crear eoluci2, 

nea que repercutan a nivel nacional, de tal fo:nna que, el -

carácter formativo de la investigación " ••• debe servir para 

generar conocimientos, tomar recureos humanos altamente es 

pecializadoe 1 ayudar con su capacidad innovativa en la so

lución de loe problemas nacionales; ad•Ú, por su natural!, 

za deberá coadyuvar a la adaptación 1 generación de tecno12, 

g!a adecuada a ia peculiar combinación de valores sociales 

1 taotores econÓmicos del pa!s".34 

34 "la Bduoación St1perior en •éxico 1 saa perspectivas" 

Revista 2, !! MuoaciÓn Stiperior ~· Ji~· 
' Bd• .&NUIBS jul.-sep. · 1981 pp. 127 - 128 
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I.3.1 Bl papel de la investigación en laa Instituciones 

de IMuoaoiÓn SUperio~ • 

.Bn cuanto a la investigación que se realiza en las in! 

tituciones de nivel superior podemos afirmar que éata8 en -. , 
torma orgánica dedican tiempo y presupgesto a diferentes t~ 

pos 1 tormae de investigación, las prinQipalea inetitucio-

»:e• que en la actualidad e~gen que la investigación teJJ«a 

carác"ter prioritario, podenoa seflalar las siguientH: thi-

Vtl'llidad lllcional .Autónoma de •ízico (U1'All); Instituto Poli -
técnico Nacional (IPN); tJniveraidad Aut8noma •etropolitana 

(t1Mh ~Tel'llidad Pe4a&Ógica llacional '(UPlf) • 

.tuali1aremos alganaa situaciones que se 4aa en el ---
quehacer investigativo de las principales instituciones de 

niYel superior en 11 ,.!s, esto se hace nece•ario porque -

"· • • sin investigación 1 sin extenaiÓn universitaria la do

cencia corre el riesgo de convertirse en un proceso riltina

rio de autojustitioación de individuos e instituciones 1 no 

en un vínculo creativo, en un catalizador efectin d1 in-

quietudes, pen ... aientos 1 acoionee ••• •. 35 

Al realizarse inTest1gac1Ón1se están aplicando los co

nocimientos1- aclquiridos dentro de la escuel~ siendo que -

"la inTestigaoiÓn crece 1 se: desarrolla con la práctica de 

35 Barojaa Weber, Jorge. 

,&!. lnseflan1a .22!!! vínculo !!W:!. !! Innet1pc1Ón ;a: !a 
l!;tenaiÓn UntTersitaz-ia. 

Cuadernos de llctensiÓn Universitaria P• 8 
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la ensefianza; se nutre de ella y a la vez le da sentido y -

calidad a la docencia".36 

Con respecto a "La libertad de investigación ha sido -

postulado esencial del quehacer científico, tecnológico y -

htm1an!etico ~n las instituciones de educación superior. Es

ta libertad implica una seria responsabilidad institucional 

ante ¡a sociedad y el Estado que la sustentan•.37 

Hemos tomado para fines de explicación en una primera 

parte los artículos de los estatutos de estas instituciones 

para tener indicadores, para explicar la inteneión que tie

ne cada institución con respecto a la investigación. 

Primeramente sefialaremoe que en la UNAJI se tienen tres 

funciones: Docencia, Investigación, RlctensiÓn de la Cultura 

estas funciones se vínculan para tonnar profesionales que -

se integren a las necesidades productivas, políticas y cul

turales de la sociedad y el Estado; es{ como generar y ren2_ 

var los recursos científicos, tecnológicos e instituoiona-

lee que requiere el desenvolvimiento global del país, orgá-

nicamente esto se refleja en el artículo 61 •11 personal -

académico de carrera, de medio tiempo y tiempo completo ti!, 

ne la obligación de profesar cátedra y de realizar inveeti-
, 38 

gaoion"• 

36 Barojas Weber, Jorge. .22· ~· P• 14 . 
37 "1.e Educación superior en 11énco y sus perspectivas• 

Revista 2 !!. JMucaci&n 811perior J!t• J.2. 
Ed. ANUIBS jul.-sep. 1981 P• 128 

38 Lelislación tJniversitaria ~ 1910-1975· 
UN.AJl-lléxico, 1977 
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En la UNAM se hun considerado dos áreas de investiga-

ciÓn y principalJ!lente estas son: 

- Investigación en Ciencias Exactas y Naturales& esta se 

aboca ~rincipalJ!lente al desarroll• tecnológico, as{ c~ 

rno ·a lá producción industrial de alimentos, vacunas, -

enerefa y contaminación ambiental. Se han formad• tres 

áreas congruentes dentro de Institutos y Centros de -

Subsistema en: Qu.Ímico-biolÓgicas; P':Csico-tnatemático -

y Ciencias de la Tierra. 

- Investigación en las Htunanidades y en Ciencias Socia-

les: en CUnntG a las Ciencias SOcialtS siendo de iapor_ 

tancia para nosotros, como ya se ha dich•, por ser el 

área en la cual están inmersos los problema.il tanto: P!. 
líticos, sociales, económicos,· educativos, .técniccts ~

que afectan a la población. Se han presentado aporta-

ciones por parte do: Institutos, Centro& y Prograaas -

del eo·nstjo Técnico de Huaanidades que son: 

- Modernización.de la investigaoiÓa por medio de -

proyectos de autonatizacióa (fermación de bancos 

de datos y sistemas de recuperación en Antrepelt

gÍa). 

- Preservaci6n·y enriquecimiento del· Archivo Histér!., 

oo. 

- Elaboración de obras colectivas (Historia de la -

Cie~cia y Filosofía de la Ciencia). 

Pareciera entonces que t~do opera bien, pero no todas 

las instituciones op~ran en este sentido, por ejemplo, en -

el IPN tiene como principales funciones con respecto a la -
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investigación las siguientes: 

"Preparación de profesionistas y técnicos en diversos 

grados, ciclos y especialidades que demande el desarrollo -

del país. As! como, en el art. 234 "Realizar investigación 

cientÍfica, tecnolÓgioa y educativa de acuerdo con los pro

gramas 1 proyectos institucionales".39 . 

Otra institución de reciente creación como es la ~Ali 

tiene como función principal& "Organizar y desarrollar act!, 

vidades de inveetigaoidn humanística y científica, atendiea 

do principalmente problemas nacionales en relación con las 

condiciones del desenvolvimiento histórico. 

le UAM estateye sobre la importancia de realizar inve! 

tigación, seftalando esto en el art. 70 "Organizar y promo-

ver investigaciones, publicaciones y eventos académicos en 

el área a su cargo". 40 

En la UPN prevalece la investigaci~n de programas, sus 

funciones son: "lbrmar profesionales que satisfagan las ne

cesidades del.pa!s, as! como investigación especialisada y 

orientada a la construcción de categor!·as para la produc-

ción de nuevos oonocirnientoa". 41 

Concluyendo podemos de~ir, que todas las instituciones 

mencionadas anteriol'lllente difunden la investigación pero de 

39 Reglamento Interno ~U!:. 

40 Reglamento Orgánico ~ !! ~· 

41 Proyecto Académico. 

UPJJ.!!éxico, 1979 

.JI'./ 
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acuerdo a sus perspectivas, que como ee observa son diferea, 

tea en cada una de ellas, 9ero de una u otra manera benefi

cian a la sociedad en que se desenvuelven, algo muy impor-

tante las instituciones de la UN.Al y la UAM realizan inves

tigación.en Qiencias Sociales de manera diferente y en as-

pectos especÍfieoe. 

I.3.2 · Crisis e Investigación en la F.ducaciÓn Superior • . 
"Por crisis universitaria se puede entender aquella s!, 

tuaoiÓn en donde la Tl'livereidad y la sociedad divergen y C!; 

da una de ellas tienen un desarrollo diverso ••• La llniver

si.dad es· "repensada" a tin de encontrar solución a los pro

blemas por los que atraviesa y busca un nuevo tipo de inse!:_ 

ciÓn de la thiversidad en la sooiedad•. 42 

ID anterior tiene un mayor auge a partir de 1968 "•••• 

ya que implicó la desagregación y polarización de amplios -

sectores de la clase media -en lo f'undamental inteleotua--

les- respecto al bloque dominante. Ese hecho representó a -

tin de cuentas la masificación culminante de la crisis del 

capitalismo dependiente me:iñcano: crisis social, de valores, 

de la educación superior, crisis política. Significó la rul?. 

tura máa grave en la historia de las relaciones entre el B!, 

tado y la 1Jniversidad, no sólo transformó la vida interna -

42 mendoza Rojaa, Javier. 

"Bl Proyecto IdeolÓgioo1.•odernizad.or de lu lol!ticas 

trnivereitarias en M'xicó (1965-1980)" 

Pertiles Bducativos B:>. 12 p. 7 - -
UNAJl-CISB 1981 
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de las Universidades, sino que generó un profundo cambio en 

las pol:Cticas del Estado hacia este.e instituciones". 43 

Por consiguiente, el Estado se plantea una política -

frente a las instituciones de educación superior del pa!s. 

Esta surge de la necesidad de regular y orientar el -

funcionamiento y desarrollo de instituciones quienes tienen 

~elao1Ón con las fuerzas sociales, lo cual le pe:miite tomar 

decisiones que son conflictivas para el sistema de domina~ 
ción. 

De esta manera la pol!tica estatal establece dos cara2_ 

ter!stioas: 

- "•••~a promooi6n de un proceso de modernización efi-

oientiata, que establezca una mayor :funcionalidad en-

tre las instituciones 1 las necesidades de la reprodu2_ 

ción aocial, y el desarrollo de mecanismos para preve

nir la generaci'n de movimientos de oposición política, 

- así' como fijar los l:Cmites dentro de los cuales puedan 

manifestarse legítimamente; cuando tales movimientos -

lleguen a presentareen.44 

•Por eso se ha establecido un conjunto de mecanismos -

indirectos para orientar el desarrollo de las inetitucionee 

1 por eso recurre a instancias aparentes de particip~ción y 

43 Raf'ael Cordera/Pernando Arruti. 

"16 !esis sobre la tlliversidad ante la Crisis•. 

~ Uni verei tario !?.• !Q. P• 50 

44 Guevara Niebla, Gilberto. p. 68 
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decisión que encubra el intervencionismo estatal". 45 

De lo anterior surge la 11Planeacióia. de la Educación S!!, 

perior en méxico ", que fue elaborado por: equipo técnico de 

la Secretaría de Educación PÚblica (SEP) y de la Subsecret.! 

r{a de aiucación superior e Investigación Científica ------

( ANUIE5). 

los principios de la nueva política estatal son: 

-"Vincular máa estrechamente las Instituciones con el -

aparo.to productivo. para que aqu,llas den "una 11.e jor -

respuesta a las necesidades del desarrollo nacitnal" 

. - · ••• modificar el proceso de crecilliente de la matrtc!:!_ 

la, hasta ahora iacontrolable y sujete a las tenden-

cias espontáneas de la demanda social. 

- Mejorar el funcionamiento de las instituciones mediaa 

te la práctica más sistemática y planeada de la doce!!_ 

cia y la adopción de foriias técnicas para la asigna-

ción y administración de los recursos ••• "• 46 

Para CU111plir con le anterior el gobierno se vale de: -

mecanismos de planeaciÓn inductiva, mediante financiamient• 

y otros apoyos, facilita opciones que favorecen a la polÍt!_ 

ca estatal, bloqueando las que le son contrarias, lo cual -

es respaldad• por la Ley de Coordinaci&n de Educaci'n supe

rior, qui~n "••• establece dos tipos de financiamiento, uno 

45 Ibídem. 

46 Guevara Niebla, Gilberto. PP• 69 - 71 
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ordi. n··rio y 0 tro en [lecí fico, que se tfoterminarán ntendiando 

a Lr,:J prioridn.:l>JfJ n::.cionalaa,y a la ¡iartici¿uciÓn de laa -

In:Jtitncioncs en el <lesiwrollo del sistema de EduuaciÓn Su-

9erior y considernndo la Planeación Institucional y los pr~ 

(iram;i'tl r\<? suneraciÓn acadÓ:nicn y de mejoramiento ii.dmini.str~ 

tivo, así corno el conjunto de gastos de oueraciÓn , ... ~vis--

tos11. 47 

Esta diA~osiciÓn le da al personal del Estado la facu,! 

tad de decidir lo ••• qué se entiende por "necesidades" y -

prioridades nacionales y determinar cuales son los progra-

mas que u ellas se ajustan. Tal posibilidad es aún mayor -

con el financiamiento especifico, sujeto a convenio y a la 
.. , º 1 s· t· " 48 sv.perv1c1on ct<l JCCU ivo • 

De lo nntcrior, surge la necesidad de Planear la Educ~ 

ciÓn obtenienr1ose el Plnn Nacional de Educa'ciÓn Sunerior, -

en donde el Estado como las fracciones de la burguesía pre

tenden vincular más oficien·~emente a la Universidad con el 

aparato ;1roducti vo, siendo sus funciones las siguientes: 

- "Establecer mecanismos permanentes destinados a la su

peración de la función docente de las Instituciones, 

desarrollo de los estudios de posgrado y de inveetig! 

ción, así como establécer interrelaci.ones con loe --

otros niveles del sistema. 

47 Guevara Niebla, Gilberto. p. 72 

48 Ibidem 
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- Redefinir en su naturaleza y objetivos los estudios -

de licenciatura en relación con el nivel académico ~ 

tecedente, los programas de carreras profesionales. 

- Con respecto a la investigación, el proceso de vincu-

• laoi ón de la ensefianza 1 de la investigación se cono!, 

be como una tranefonnaciÓn esenci~ de la tare~• Joceu 

te, entendida como una actividad que además de ocupa:: 

se de aspectos prácticos, pretende llevar al educando 

al uso del conocimiento adquirido y al desarrollo de 

· su capacidad de creación de nue•os conocimientos. 

- Orientar los estudios superiores de modo que contrib!! 

yen a ill1pulsar el desarrollo de la comunidad y del -
pSÍs ". 49 

Ez1 este sentido surge una Revolución Educativa quién -

deberá tenninar con los desequilibrios, ineficiencias 1 de

ficiencias, para as! obtener un grado máximo en la eneeffan

za, por otra parte ampliar el acceso a la educaci~n a todos 

loe estratos 1 grupos sooialee. 

Por lo cual ae orea el Plan Nacional de Desarrollo, -

quién establece para la educación tres propÓaitoe fundamen

tales: 

Proaover el· desarrollo integral del individuo y de la -

sociedad mexicana. 

49 ~ Nacional !!. Educaci6n. 

"alucación Superior e Investigación Cient!fica" 

SEP. 
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- Ampliar acceso de todos loa mexicanos a las oportunid! 

des educativas, culturales, deportivas y de recreación. 

- Mejorar la prestación de los servicios en estas.áreas. 

La. Revolución Educativa de acuerdo con los propósitos 

anteriores pérsigue los siguientes objetivos específicos: 

-"Elevar la calidad d~ la eduoaciÓn en todos los niveles 

a partir de la formación integral de loe docentes. 

- Racionalizar el uso de los recursos disponibles y am-

pliar el acceso a los servicios educativos a todos los 

mexicanos, con atención prioritaria a zonas y grupos -

desfavorecidos. 

Vincular la educación e investtgaoión científica, la -

tecnológica y el desarrollo experimental con loe raque 

rimientos del pa!e". 5º -
Pese a lo anterior, la PlaneaciÓn no lleva una secuen

cia ni antes ni después, es decir, que siempre se modifica 

cada sexenio, por consiguiente no se resuelven los proble-

mas existentes. 

Ü> anterior lo podemos constatar, en los dos planes de 

educación enunciados anteriormente, en donde es palpable 

que apenas se estaba dando secuencia al Plan Nacional publ!. 

cado en el Plan Global de Desarrollo, cuando es desplazado 

por consiguiente nunca se lleva secuencia lógica en progra-

50 Programa' 'Nacional ~ Educación, cultura, Recreación l. 

Deporte (1984-1988). 

SEP. 
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mas de educación. 

Por toclo lo anterior, la investigación no se difunde n 

nivel eeneral y por cronsie;uiente, al trat,ir cwJa incti tu--

ción de desarrollarla hay varias carencias, tales como una 

planeación inadecuada, por lo que seguramente repercute en 

la obtención de los resultados esperados. 

Metodología y Ti~os de Investigación en la F.duca--

ci~n Superior. 

Después d.o ha.ber enunciado como afect:c'. la crisis a. J.a 

inyeet.ieación en la Educación Superior, noEl aboce.remor; aho

ra a describir la metodologÍa que utilizan éstas. 

De tal forma, que la metodologÍa son los procedimien-

tos con los cua.les cuenta el investigador pora llevar a ca

bo su traba.jo; y los tipos de investigación so1'l diferentes 

formas de investigar, las cuales se van a elegir de acuerdo 

a l• que se pretende analizar en dicho trabajo; su. diferen 

cia radica en que: la primera describe lo q~e se realizará 

en la investigación, cómo y con qué lo hará, mientras que 

la segunda se enfoca a la corriente a desarrollar durante -

el trabajo. 

Una forma de verificar lo anterior, pudiera ser la co~ 

naración entre lo que es la investigación para las institu-

ciones de educación superior por ejemplo: IPN y UNAM. 

En el caso de la UNAM se .piensa que, Por medio de la -

inveetieació'n, se obtendrá una ense?íanza creativa y pr~cti

ca, la primera donde se lea guiará a los estudiantes a des! 

i!t.ollar su creatividad, la segunda porque se relacionan los "J 
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conocimientos adquiridos con la realidad que se está vivie~ 

do, de tal fonna se realizará el vínculo entre teoría-prác

tica para llegar a una extensión universitaria con sentido 

social, teniendo como consecuencia transformar las caracte

rísticas y funciones del maestro, dará mayor significado a 

". • • la pi edra fundamental del quehacer .uni versi tar : la -
. t. . ' 51 l nves igac 1 on". 

Sin embargo al no desarrollarse la investigación las -

consecuencias serán: que la docencia se convierta en un p~ 

ceso rutinario, de tal fonna que se insiste en.establecer -

vínculos entre investigación-eneefianza-cultura. 

Pero se presentan contradicciones, porque a la investt 

gaciÓn se le da una menor importancia en relación a la ene! 

fianza, a pesar de esto, se dice que la investigación resue! 

ve los problemas nacionales. 

As{ pues, es observable que la educación no responde a 

las necesidades del país, sin embargo se considera quema-

diante ella se llegará a una estabilidad social, también se 

utiliza actual.mente como Wl.a industria que produce cantidad 

sin preocuparse en la calidad. 

Por otra ?arte, las Universidades a pesar de buscar -

una misma meta, difieren en· cantidad y calidad cen respecto 

a la investigación; enseñanza y extensión universitaria. 

Para investigar se debe poseer: carácter ante proble-

mas, conocimientos, habilidades y 'experiencias, con lo cual 

se obtendran progresos, aunque muchas investigacLones real!_ 

il Baro jas Weber, :J'orge. P• 7 
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zadas, no responde a problemas urgentes. 

Ee obvio que no se logra. un avance humano y social, -

sin investigación en las Ciencias sociales y en las Humani

dades, a.e! pues, con la investigaci&n hay transformación, -

por consiguiente independencia. 

Podemos decir entonces que no se esta cumpliendo con -

l~ finalidad de la investigación, la cual es • ••• partici-

Par actiYa y creadóra.'llente en la generación de conocimien-

tos para enfrentar los problemas planteados por la m~derna 

sociedad mexicana".52 

52 Evaluación l.~ 2!. Referencia para l:2!_ cambios !2!_

dlmico~adminietrativoe. 

UN.Al-México, 1983 
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I.4 J.A INVBS'l'IGACION E~l LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

NJ'l'ü NOl.1A DE MEXI GO. 

1'n el ca:iÍtulo anterior hemos 2.nalizado la situación -

de la. Educación Superior, ya que dentro de ésta se encuen-

tra la Inves ticaci Ón que se re ali za en la Un.i vorsitl::'d Haci2_ 

nal Autónoma de México (UI;AM), que tiene li;i. particip::;.ción -

mayoritaria de entre todas las Instituciones &lucativas de 

nivel Superior. Y que a su vez acoge las actividades de in

vestigación que ro realizan dentro de las Escuelas rraciona-

les de Estudios Profesionales. 

Por consiguiente, se pretende estudiar más específica

mente las actividades de investigación que se llevan a cabo 

por ln m8.xima cafJa de estudios, y así poder compr.ender me-

jor las acciones de investigación que se dan en la ENEP "A

raeón11, con el fin de [)ode·r clarificar el panorama que vive 

12. Insti tuciÓn y ser más objetivos en la realización de los 

estudios de Cé!.sO para que l)osteriormente podamos plantear -

reflexiones que ayuden al impul~o y desarrollo de la Inves

tigación GientÍfica en és·ca dependencia. 

Función Social de la Universidad·Nacional Autónoma 

de México (UNAM). 

El estudio de 1a inserción de la UNAM en su entorno 

social, obliga a tomar en cuenta los aspectos históricos -r 

más relevantes en el proceso de su constitución, as{ como -

también la influencia que han ejercido los sistemas econÓmi 

cos, políticos y socioculturales en el desarrollo. y fortal~ 

uirniento de la Institución • . 
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Desde BUS orígenes la Eliuoaci6n SUperior tue de carác

ter elitista, pues acudían a éstas las clases sociales me-

jor acomod~.üas. 

En la Universidad de México se enseñaba lo mismo que -

en París, Oxford, Bolonia y Sale:nno (teologÍa, sagrada es-

critura, cánones, leyes, artes, retórica y gramática). 

Con el tiempo y después del caos (económico, pol{tico 

y social) de la primera mitad del siglo XII, la educación -

se transformó lo que repercutió con fuerza en la Eneefianza 

superior y por lo tanto en el destino de la Universidad, P! 

deciendo la pugna que se desató entre liberales y conserva

dores. 

Al triunfo de la RepÚblica en 1817 y después de haber 

sido suprimida en diversas ocasiones de la institución ori

ginal, Únicamente subsistían las profesiones liberales; ju

risprudencia, medicina e ingeniería, dependientes del mini! 

terio de justicia. 

la educación fue reorganizándose poco a poco de acue:z-,

do con loe intereses sociales del r&gimen en turno, como ea 

el hecho de que en el réeimen porfiriano se mantúvieran vi

vas las profesiones liberales exietia además una escuela de 

comercio, de agricultura y veterinaria, no es de extraftar -

por el tipo de v!nculo necesario que estableo:!an con la es

tructura social. 

Ia profesión que tenía más estrecha relación con una -
' 

sociedaa de tipo oligárquico iiberal era la abogacía. 

Loe terratenientes siempre estaban en pleitos por l.Ím!, 

. .,.,,' 
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l;ea territoriales, los l.itie;io:::; :ior ln propiedad de J.a tie

rra errm intcrn1inr:;J,les y chuu. J.ugn.r :1ar::1 de:::.rrolfo.r !.1.no. --

. f ·' , J l , nro es1on, ndem1s .. os o.boc: . .,r]os eran . 0::i ~i0l1 1.icos, ,nr<:J1"·r:: 

dos fundamentn:Lwcnte narn manejar un estado cuyas funcio-

nes, tenían i;elaciÓn indirecta con 1n :·.,ctivid~ul nconÓmica. 

Así como, los ejercicios de IngeuierÍ2. esto.han li{~2dos 

con el impulso del Estado p2.ra la construcción de •-1.na infr.§_ 

estructura (i.lesarrollo de vías de comunicación entre otros 

proyectos, principalmente vÍr:>.s férreas) :J.corde con la inser 

ciÓn de la producción nacional -fundrunentalmente minero-me

talúrgico- al mercado mundial. 

De esta misma manera, la fonnaciÓn de los Medicas re-

sultÓ ser necesaria por la ·-iresencia más sienificah va de -

los grupos medios. 

Des¡iuiÍs que la Univerr;ido.d obtuvo su autónomia (1)26) 

surgen conflictos en ésta, debid.o a las facultades tan am-

plias con que contaba el Consejo Universitario, ~orlas pu~ 

nas entre los grupos de interes y por el asambleÍsmo, esto 

provocó que el gobierno mexicano reinvindicara a la Educa-

ci Ón Técnica, impulsará a la Educación Rural y a~Joyará a -

los niveles que le pe:pnitieran obtener el ·apoyo de las mase.s. 

F'ue entonces cuando la Universidad dejó de ser el Ór-

gano del Estado en el Nivel Superior. 

A partir de la creaciQn de la Ley Orgániq_,~ de 1944 (-

que a la fecha se encuentra en vigor) se reforma la Admini! 

traciÓn de la Universidad, se limitaron las atribuciones 

del Consejo Universitario y se creó la junta de Gobierno p~ 
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ru cvi tar las pugnas electorales y suavizar la dE:signaciÓn 

del Tlector. 

"A pnrti.r de la déc:=tda. de los cincuentas, la influen-

cia. del sistema económico. en el desarrollo y crecimiento de 

la Un'iversidad cm¿ezÓ a nresentar líneas de interacción máo 

definidac. Ir~s condiciones de desarticulación y crisis del 

mercado capitalista, penni tieron una participación más diná 

mica de la pequeña y mediana empresa que se tradujo en un -

crecimiento industrial interno donde la empresa de Propie-

da.d No.ci onal tuvo un papel significativo 11 • 
53 

En esta década aumentó el ritmo de crecimiento de los 

disUntos niveles fJScolares, pero sin romper los sesgos de 

un patrón net::unente ci tadino. 

A la Educación Superior accedían fundamentalmente los 

sectores acomodados y los erupos medios ilustrados que, al 

egresar encontrarían e1,1(Jleo en el ejercicio independiente -

de su !JrofesiÓn o en la Administración que empezaba a ere--

cer. 

En el siguiente decenio, el sistema escolar recibi~ el 

impacto del crecimiento de ·1a Industria y Urbanización, as! 

como el de la diversificación del aparato estatal. 

En esta década la F.ducaciÓn Superior absorbía el creci 

53 Evaluación l M!!:!_.C-2, f!! Referencia para ~ cambios ~

démico-Adtninistrativos. 

UNAM-México, 1983 
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miento de la demanda en proporción alta, BJ11pliándose las -

oportunidades en el interior .• 

La década de los sesentas presentaba a~ la estabili-

dad eoon6mica característica de los años de la posguerra, -. 
con los lieneficioe de un crecimiento rápido y soster ·do, en 

este período el sistema educativo·entró en una dinámica de 

precimiento; al mismo tiempo que, extendio progresivamente 

los diferentes niveles de escolaridad. 

Esto generó demandas adiconales que precionaron sobre 

'ios ciclos educativos avanzadts, la atucacila Suerior reci

be de lleno el impacto de la expansi•n precedente y a pesar 

de un intento de frenar su creciaiento por la v!a de la r•! 

tricciÓn financiera. La UNAM atendil durante estos afios a -

la mayor parte de la demanda escolar. 

Por otro lado, el ensanchamiento relativo de los g.ru~~ 

pos medios, es consecuencia del nivel educativo, para obte

ner un mejor nivel de vida y se adquiere movilidad social, 

generando así un aumento consid~rable en la demanda de in-~ 
gresos en la Ensefianza Superior y contribuyeron al fenemeno 

que se denomina "lJni versidad de masas". 

A pesar de esto la mov~lidad social a nivel uniYersit! 

rio para un sujeto proveniente de loa estratos más bajos es 

mínima y dependerá de situaciones muy especiales, particu~

le.rmente en el ámbito de las motivaciones, del sacrificio y 

de loa esfuerzos individuales. 

Sen múltiples las fU11ciones que se encomiendan a los -

estudios que se ofrecen en la lJN.AM. Sus diferent~a m•dalid!. 
• 
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des {actualizaci6n, maestría, doctorado, educación cont:C--

nua), son de gran importa.nci~ para la nación ya que tienen 

como meta principal la fo:rniaciÓn de personal altamente cal~ 

ficado para la: docencia, investigaciÓR y el ejercicio pro

fesional. 

Sin embargo, cuando la Universidad, propicia la multi-

~licaci6n de la oferta de bstudios de posgrado y empieza a 

di versificar sus espe.cialidades, (debido a la expansión de 

los sesentas) aparecen nuevos Institutos de investigación y 

da inicio la proyección del posgrado hacia otras Universid!, 

des. 

El florecimiento de los estudios de posgrado coincide 

con la depresión de las licenciaturas·, esto Último sucede -

cuando no se logra modificar aus eatructuras pa.ra que pudi! 

ra responder a las demandas modernas del~•t•tema. 

~te fue un vicio de origen de los posgrados, los cua

les han sido concebidos y organizados para resolver las di

ferencia& en la formación de la 'licenciatura y en estas ºº!!. 
diciones han venido perdiendo su sentido propio. 

"Esta separación entre licenciatura y posgrado toma la 

forma de un desplazamiento e~encial de la función cr~ativa 

fundamental de la Universida.a: las licenciaturas se han de! 

prendido poco a poco de su carácter de estudios especializ! 

dos y cada vez más adquieren la fomac1Ón de ."estudios gen!, 

ralea", una suerte de prolongaoi6n de los estudios de prepa 
. -
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ratoria". 54 

Una desventaja más fuerte de loe posgrados ha sido la 

de ignorar los problemas por los que atravieza el país. 

El vínc~lo entre la Universidad y la sociedad debe es

tablecerse a través de la fonnaciÓn Óptima de personal téc~ 

nico, profesional y de posgrado, mediante el desarrollo de 

tecnolog{a e investigaoión en Ciencias y Humanidades • 

.As{ como lo establece el art. lo. de la JAty Orgánica 

"• •• la Universidad es un organismo deaentralizado del Es-

tado, dotada de plena capacidad jurídica, que tiene por fi

n~s i~partir educaci&n superior para formar protesionistas, 

investigadores, profesores universitarios, técnicos útiles 

a la sociedad ••• organizar 1 realizar inveetigaciones, --

principalmente aserca de aas condiciones y problemas nacio

nales y extender los beneficios de la cultura". 55 

Con respecto a la extensión de la investigación sólo -

se Úeva a cabo a través de conferencias, mesas redondas y 

publicaciones; la organizacidn 1 prestación de servicios de 

inter'e colectivo, esto Último es algo a lo que se deberla 

dar mayor importancia, pues 88 una de las nas más et'ecti-

vas de interacci6n con la sociedad. 

R> obstante, la sociedad ha encomendado a la Universi-

54 De Leonardo, Patrioia/Guevara Niebla Gilberto. 
111.es Antinomias del Desarrollo de la UNAN" 2a. parte 

!!!:2. Universitario 12,. ! Marz. 1981 P• 13 

'5 Legislación Universitaria 1910-1975 UNAl-Méx. 1977 
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dnd una misi~n de tra~cend1ncia, ha ::;ido en tod~s 102 Qíl1ec 

tos histórico:; la urincip'ü f'onnador:,;. rle ClH>.dror: :Jrofedor,::. 

les, ací como ha hecho nri0rtnciones cow;rnentes a la reali

dad nacional que r:oadyube 11 lri. ooluciÓn rlo la nrohle:n!.tica; 

nimultane&.H:rÍ te ce le ha encomowhdo la oxte:isiÓn de lo. cul 

tura a nivel nacional. 

Ahora bien pD.ra satisfacer las de:nanda::i inicia len y ..,_ 

cum;Jlir nu encomienda la unA!.! se enfrenta a la ;iroblem:Ític:t 

interna de dar solución n sus necesidades de recursos huma-

nos, materiales y financieros. 

:f.e.s caucas de dichas necesida.d::s son producto deJ. cre

cimiento de pobbciÓn escolar matriculada en esta Insti tu--
. , 

cion. 

A partir de esta si'tuaciÓn, se acor:,iÓ con ent1wir,.::ir-.o -

una conce¡JciÓn ele la investiea.ciÓn rtue la convertia en dono --
si taria de valores abotractos y universalos aJ.c:mz::i.dos por 

la h~anidad a través de su denarrollo. 

"Se configuró así el perfil de profesionista.s que la -

Universidad ha nroducido dure.nte los Últimos treinta afias. 

En materia de Ciencias Socia.les, un 1rofesioninta con 

un saber acéntico sin relación alguna con la realiaad naci~ 

nal, pero imbuÍdo de los planteamiento~ extranjeros, aparo~ 

temente objetivos, para justificar la estructura del orden 

económico y )JolÍtico internacional, siem;Jre desventajosa -

para los paÍsGs en desarrollo~ En las Ciencias Exactas, el 

técnico incapaz de pensar con profundidad en los fundamen-

tos de su saber, y por lo tanto incapás también de a;.Jlicar 
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car creativamente sus conocimientos para transformar la re! 

lidad nacional. 

El resultado de esta manera de concebir el conocimien~ 

to social fué durante lllUCho tiempo el predominio de un sa-

b er inocuo sobre los asuntos de la realidad naciona1 . se -

trataba de lograr oaei como ideal acad~mico, que loa estu-

~ioa tuvieran el menor contacto posible con la realidad vi

va y actuante del pa!s, de suerte que fueran tan perfectos 

en lo práctico y que la fuerza de eua planteamientos no se 

viera contaminado por la rebeld!a de los hechos materia---
les•. 56 

En realidad no se intento nunca y pudiera asegurarse -

que no se esta intentando tampoco ahora, • ••• formar una -

masa critica de inYeBtigadores y técnicos capaces de inno-

var, tanto en los desarrollos científicos que el )UIÍs re--

qUiere dados sus problemas y recursos, como en los desarro

llos tecnológicos indispensables para poner en práctica la.e 

soluciones adecuadas a nuestros problemas". 57 

~ la historia de Kéxico de pronto resultó necesario -

contar con un mayor n-&nero de profe sionistas, tanto en las 

Ciencias Sociales como en las Naturales, que fueran capaces 

de innovar, de dieefiar nuevas soluciones, de poner en oues-

56 Oantú, Arturo. 

"La Universidad lexicana 1 el Desarrollo Nacional" 

~ Univerai tfU'io !?.• ! Dic. 1980 pp. 14 - 15 

57 Ibidem 
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tión el pre1ominio de las soluciones extranjeras y de adap

tar los conocimient1>e científicos y tecnolÓeicos a nuestra 

realidad y conveniencia. 

Se necesitó en suma, el tipo de IJNfesionista e inves

tigador científico que la Universidad no había producido d!!_ 

rante los veinte aflos anteriores. 

Aunque se ha pretendido transformar la Universidad en 

re'spueste. a los problemas del común de la sociedad, durante 

los Últimos años sólo ha transformado en alguna medida su -

funcionamiento y sobre todo su relación con los problemas -

del país. Pero no ha ~odido transformarse profundamente en 

sus ámbitos docente y académico pues, no ha desechado la -

idea del conocimiento derivado del modelo universitario que 

prevalece desde la década de los cincuentas. 

La Universidad Nacional Autónoma de México (UUAM) -

y sus Políticas de Investigación. 

Después de haber descrito a nivel general la función -

social de la UNAM con respecto a la Investigación, nos abo-

caremos ahora a las políticas que se presenta dentro de és

ta, mediante tres pun~os de fundamental importancia para ~ 

nuestro trabajo: 

- Presupuesto. 

- Relación con Docencia-Alumnos. 

- Planee de Estudio. 

Presupuesto. 

Be importante el análisis sobre el presupuesto otorga-
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rJo n la U!TAM sobre toclo en rnlu.ciÓn ~t lé!.C V:rr!as de inver::ti 

{.';UCiÓn, Debido U '¿Ue el factor 'l"CCU ·1uo:c:to i~irJnC 1.ma i.;-1---

fJ.uoncio. ~)Ue inter2.CCÍ 1Jn1l y 0:1er::t en·tre lo:-: fenÓr.rnnoc de:no

gráficos, urbunÍ:::tic0s, 1rriducti vos y Jo. :,,0ciÓn investif,Rd2_ 

ra. 

En loe tÍltÍ'nOS nnOA loe JrO'olc~WS -ior J.OG que :.:.tra•1i'c

oa el. país han provocado que el presupuesto r¡ara lae TJnive,r 

:.;ídades, clicminuya o e.u.mente; y o.ctuul~:10nte, se obrrnrva un 

desajuste en este asryccto, dado que la 1ol{tica de restric

ciones del gasto 1Úblico, pl.anea cambios en la ·iolítica edg_ 

cntiva, que por:liblemente provoquen una. diGminuciÓn Gn el 

presupuesto otorgado a. las Universidades que actualmente 

tienen una alta riurtici 90.ción en lo.s L-1.Cciones de investier:i.

ciÓn -como es el ce:-:o de J.a UUAM-, de con~inuar esta incer

tidumbre 1resunuestari2., afectar{n en cr-n medid.:;. '"l ~J.V<.1.rice 

y desarrollo del país. 

En este sentido la i!:ducaciÓn Su_!,)erior con::: ti tuye tm e

je de influencia en los procesoc colectivos ya que forma 

personas que como profeoionales participan inteeramente en 

el destino de la comunidad, incidiGndo en los diferente2 á!!!, 
bi tos y articulándose en su movimiento. 

Sin embargo, la dinámica ereográfica en Ifféxico, ha ge

nerado distorciones de orden social vinculadas a la distri

bución urbano-rural. 

En donde los desequilibrios re¡:,ionalea son notorios, -

existiendo simultaneamente problemas de disnersión y conce!l 

tración que incrementen'la demanda de la ~oblación en los -

campos del sistema educativo, servicios de salud, de la vi-
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vienda y empleo, desde la década de loe cincuentas en ade--

lante la urbanización ha generado una serie de efectos sobre 

la educaciÓhau~erior. 

El acelerado crecimiento urbano fue un factor determi-

nate para el desarrollo 1 expansión de las instituciones de 

eneeHanza superior, debido fundamentalmente a la concentra-

ci&n de la demanda de ingreso a la educación en las ciudades 

y en el oaso de la expansión de instituciones como la U~Jl, 

debido a cierto grado de concentración de los recursos que -

darían respuesta a tal demanda. Ja por ello que el desarro-

llo de los centros de estudios superiores tuvo caracter!sti-i 

cas semejantes al crecimiento urbano: acelerado en algunos -

casos, arrítmico y con disparidades de tipo regional. 

Por otra parte, a partir de 1971 se inició una fase 

crítica en donde la pol{tica de restricción del gasto pÚbli

co incidió inevitablemente en la reducción del financiamien

to para la educaci~n. 

La mayor parte de 1&11 instituciones de educación supe-

rior experimentaron una crisis financiera be.atente fuerte, -

esto resultó especialmente grave en una &poca en que la ta-

ea de crecimiento de lá inscripción a nivel superior se in-

crementaba considerablemente: pasó de 6,1 en 1960-1970 a ---

31.5 en 1970-1975· 

Beta situación nacional se reflejó en la redefiniciÓn 

de les pol{ticae de la Universidad, sobre todo inc,i.di¿ en -

la matrícula universitaria cu~do se asumió explícitamente -

como política docent~eforzamiento de los recursos edu--
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cativoa sobre el crecimiento de la poblaci6a estudiantil 

que ha venido siendo prioritario. 

Ahora bien para poder comprender mejor la reforma wú

versi taria y por ende las políticas que se tomaron para el 

área de investigación, es conveniente mencionar que la cri

sis universitaria "· •• se entiende como un desfasamiento e!!_ 

tre sociedad y Un1versidad, donde cada una tiene un desarI'!. 

11,o divergente. 

Entonces la reforma universitaria, surge como un Bl.'lla 

política para paliar la crisis; para revitalizar el concen

so ideológico entre grupos estudiantiles disidentes a quie

nes ya ne se convencía políticamente, surge también comw -

una necesidad para mediatizar el movimiente estudiantil un!, 

versitari• en donde sus dos variantes de reforma, moderniz! 

ción rel~tiva y control pelÍtico se conjugan". 58 · 

En cuanto al proyecto üe refonna universitaria, está -

orie~tado a promover una mayor eficiencia profesional; des

congestionar las instituciones de Ciudad Universitaria, de! 

concentrando al estúdiantado; una medernizacién en su apar! 

to admiaistrativo; creando escuelas de ensefianza media sup!. 

rior con pretenciones de formar técnicos especializados pa

ra responder en parte .al requerimiento del procese educati-

· vo·.,. 

58 RamÍrez Liberio, Victoriano. 

"Nacimiento y Estructura: de la E .. N .. E .. P. 11 

~ Uñivereitario (Memorias). p. 27 
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Asi la refoma universitaria surge como respuesta al -

deefasemiento conocido como crisis del modelo estabilizador 

sustituido por el modelo de desarrollo compartido; el primer 

modelo opta por imprimir una forma substancial a loa ccnte~ 

dos y.métodos educativos, poniendo esnecial atención a su re . -
laciÓn con la producción; y el segundo modelo se ca:. ,~0teriza 

por ser fuertemente nacio~alista, presentando a la educaci5n 

ooao "democr~tica" ofreciendo oportunidades a todos por ---

igual. 

"Reta relación entre contenidos y métodos educativos -

por un lado y la producción por el otro, no es m'8 que la r! 
laciÓn entre educación y progreso económico, este ha sido -

uno de loe argumentos que se han presentado para el proyecto 

de reforma eduoativa".59 

Y esto puede comprobarse claramente con la ampliación -

del presupuesto al sector educativo en el sexenio 1970-1976, 

cuando el sistema pól{tico se encontraba desgastado para ---

1960, esta representaba cerca de 1.7~ del producto nacional; 

en 1970 llegÓ a 3~ y en 1976 se aproximaba al 5~ como lo mes 

ciona Olac PUentes en su libro lducaciÓn ~lica 1 Sociedad 

en México. 

A lo largo de la década 1970-1980, la UliAM no sólo con

servó sino que vi& mejorada su situaci&n financiera de priv!_ 

legio dentro del Sistema F.ducativo Nacional. 

59 llan!rez U.berio, Victoriano. ~· 2!l· P• 26 
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A continuación se muestra una tabla donde se puede ob-

servnr la evolución del presupuesto de eeresos de la UNAM -

di.lrante loe Últimos afioe. El presupuesto, corresponde con -

escasa diferencia al subsidio federal. 

TABLA 1 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

PRESUPUESTO DE EGRESOS 

666,775,024,35 

792,935,491,00 

l,07l,260,812,oo 

1,406,109,577,00 

1,920,913,853,00 

2,735,270,036,00 

3,779,116,805,00 

5,834,500,606,00 

7,850,900,000,00 

9,558,844,000,00 

11,366,000,000,00 

PUENTE: Gtlevara Niebla, Gilberto. 

"J'.e.s .Antinomial!I del Desarrollo de la UNAlt" la p. 

~Universitario !!2.• ¡ Peb.1981 p. 37 

Al comparar el financiamiento federal que recibe la --

UNAJI del financiamiento global, que reciben las univereida-

dee de provincia, ee palpable la diferencia da unas con ---

otras, donde la primera percibe mayores ingresos; sin embar

go en relación a la población las más saturadas son las de -

provincia, lo anterior se aprecia en la siguiente' tabla: 
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TABLA 2 

SUBSIDIO Y POBLACION 

subsidio Población 

1979 

9,859 mill. 

5,603 millo 

1980 1979 1980 

11,063 mill. 303,175 330,128 

aumentó 22~ aum. ·;e) 8 .8% 

8,432 mill. 698,139 795,880 

aumentó 33.5~ aumentó 14·4" 

PUENTE: Guevara Niebla, Gilberto. 

"Las Antinomias del Desarrollo de la UNAll"' · la. P• 

!2!:,o Universitario P• 42 · 

~ verdad que hay instituciones pequeflas, como el Cole

gio de México o la Universidad Metropolitana, en donde se ~ 

dan cifras mucho más elevadas de inversión/alumno (la UNAI -

recibió en 1980 11 629 millones para 25,000 estudiantes), pe

ro esto no altera nuestra conclusión fundamental: que la --

UNJJI sigue concentrando en forma desmesurada los recursos d!. 

dicados al sistema universitario. 

Be as{ como podemos ent~nder porqué fue tan intensa la 

ma~ifica.ciÓn de la educación superior y por tanto el impulso 

a la investigación científica y tecnológica, llevada a cab~ 

por el CONACYT otorgándole a éste, (conjwitamente con la Un!, 
versidad, dadae las orientaciones que la política de la nue

va r¿fo:rma llevada a cabo a trav~a de la ANtJIES), la función 

primordial de planear, coordinar y realizar inveati~aciones 
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a nivel nacional. 

Fue en mayo ele 1973 cuando, el Consejo de los Rectores 

ngrupaclos en la ANUIE:l formuló un documento sobre las nece

sidades de le Enseñanza Superior. 

"El arr::umento f'tmdamental de e::;te documento insistía 

en la incapacidad previsible, a muy breve término, del sis·· 

tema educativo para acoger la creciente demanda de servicios 

en el Nivel Superior''• 
60 

Esta petición condujo al nr. Guillenno Soberón a des--

centralizar geo;7,ráficamente a la UNAM con el objetivo de -

brindar mayor eficiencia administrativa y académica que se. 

bu.:;c..1~ .;.lc..,-<ilM".l' a través de la Interdisciplinariedad y Dep~ 

ta.mentaliza.ciÓn. 

Je c:::ita manera, se recortó el presupuesto !)ues era es

'l;c b.":bién uno de los objetivos principales de la Descentr.ii!:, 
1 . . , .. 1zac1on. 1:.i 

"Se estudió cuánto costaría la enseñanza de un ntfmero 

previsto de estudiantes centrales y el costo de las escue-

las descentralizadas. Y se lleg6 a la conclusión de que la 

enseíianza era. más barata en las escuelas descentralizadas -

que en las centrales, por lo cual, desde el punto de vista 

financiara, es recomende.ble intensificar el reclutamiento-

de estudiantes para esta.s escuelas descentralizadas que cq!! ~ 

60 Granados Chapa, Miguel Angel. 

11 As{ nacieron las ElfEPs 11 

!2!2.. Universotario (Memorias) p. 12 
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ln.s escucl.-..s de Ciud:-i.d TJni ver:ü t•tr-.i.::i.". 61 

En esta época (1J72) r:ie enunci<J. tnmtién el proyecto de 

Univer:~idad Abierta, lo C!UC imriEca un mayor ahorro de .1re

su 1ucsto en el nivel educativo suoerior. 

Dicha rlescentra.lize.ción se realiza de manera relativa, 

pues de haber sido absoluta habría im.ilicado autonomía total 

en. los· diferentes aspectos de la Universide.d y especialmen"°' 

te automm:fa presupuestaria. 

Con la política del réeimen en turno, se obFJerva una -

disminuci~n del ~resupuesto para el nivel superior y por -

tanto oara la investigación. 

"En su info:nne nresidencial, ?l!ieuel de la Madrid Hurt.!!_ 

do ratificcS la voluntad del 3stado de reestructurar ~ fondo 

el sistema. educativo, sus prvc;ra:n2.s, métod'.JS, mecanismos rle 

organización e instrucción. Pe.ra el nivel superior confirmó 

la ::iolÍtica. de agrupar rc{~ional'llente a la8 Universidades e 

Institutos, enfatizó la obligación de conciliar calidad y -

cantidad, tras señalar de que no hay temor a la crítica que 

puedan hacer los universitarios, aplaudió el Plan de Evalu2-_ 

ci6n de la TJNAM anunciado ~oco antes por Rivcro Serrano, -

quince días después, Velasco Fernández Secreta.rio General -

de la .l\rrrJIES, ad.mi tiÓ el fracaso del Sistema Nacional de --

61 Granados Chapa, Mieuel Angel. QQ· cit. il• 14 
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PlaneaciÓn Permanente de la Educación Superior y previó ºEl!!t 

bios sustanciales e21 lns Instituciones Educativas 11 •
62 

Tales cambios coinciden con las líneas definidas en el 

Plan Nacional de Desarrollo. Tal política culminó con la 

presentación ael documento Evaluación y Marco de Referencia 

para los cambios Académico-administrativos que se propone -

aplicar a nivel nacional. 

Como lo dice en su artículo Susana Quintanilla "··· En 

el Pla.ll Nacional de Desarrollo se presenta un diagn6stico -

cuyos puntos esenciales -rezaeo en la calidad e irracional!_ 

dad ~n el uso do los recursos- n• van acompañados de pror~ 
. . 63 puestas concretas". 

Pero al parecer se planea reducir gradualmente los re

cursos financieros federales, buscando mayor participación 

de los gobiernos de los estados. 

Veam's lo que se menciona en el nuevo documento elabo

rado 'referente a la investigación en la UNAM. 

- "Entre un 30 y 90~ dt la actividad científica del pa!s 

en diferentes áreas se lleva a cabo en la UNAM. 

- La inversión universitaria en investigación representa 
1 , 

el 15~ dél gasto nacional en ciencia y tecnologia. 

- El subsistema de investigación científica está integr! 

62 Qu.intanilla Osorio, susana. 

"Nuevos Problemas para la Educación Superior~. 

~ Universitari• feb.1984 p. 29 

63 Ibidem. 
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do por 13 institutos, 5 centros, 2 centros do aervi---

cios, la Dirección General de Desarrollo TeonolÓgico y 

4 programas universitarios (alimentos, investigación -

clínica, energÍa y cÓm?uto). 

- ~e realizan en la UNA?r. alrededor de 1500 proyectos de -

investigación. 

- Eiciste una planta de 1000 investigadores 7 800 técnicos. 

- lb 1982 los investigadores publicaron 580 artículos en 

revistas, 92 capítulos en libros y diri{!ieron 334 teste 

de licenciatura y posgrado. 

- Bn 1932 y 1983 se firmaron más de cincuenta oonyenios. 

- PI.lera de la metrópoli se cuenta con 14 estaciones de i!!, 

vestigaoión. il. programa de investigación, se ha inte~ 

grado a tree proyeotos de carácter estatal en provincia 

e interviene como asociado en cinco centros. 

- Loa buques "Kl. Puma" y 11Justo Sierra" han realizado de! 

de 1981, 47 campafiaa con alrededor de 7fX> d!as en el -

mar y con la partioi~ación de alrededor de 800 oientÍf!, 

cos". 64 

De tal to:nna, es palpable el pooo financiamiento que se 

otorga a la UN.AM, con lo cual debe subsidiar, todas 2.e.s aoti 

vidadee de ésta. 

Relación con Docencia-alu:n.no; 

El propósito de este a.partado es comprender la importEI!!, 

64 Flores, Javier. 

"Revolución Fducativa e InvestieaoiÓn Científ~.ca". 

Poro Universitario ~· il, abril-1984 p.40 

1 
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cia que tiene la forr.iaciÓn zimultánea de docentes y alumnos 

dentro de la Universidad Nacional Autónoma de rr:éxico (ut!AS); 

loe cambios que la antigua. Universidad ha sufrido hasta nue!!_ 

tros dÍas, sobre todo, la influencia que dichos cambios han 

efectuado en iaa tareas de investigación que rea.liza la UNAM. 

En la actualidad los efectos del crecimiento demogr~t'i

oo, las pol!tioaa e;ubernamentales y la crisis mundial han -

provocado una evolución de la eficiencia de la actividad ac~ 

d&mioa básica, que pone en peligro la iormaoi&n Óptima de d~ 

centee J a.lWIUlos como futuroe miembros del equipo de invest!_ 

gadores del país y posiblemente de otros. 

Sin embargo en la antigua Universidad, la ensefianza era 

reali1a4a selectivamente por oatedr&ticos profesionalee que 

acudían a impartir una clase, atra!4os generalmente por el -

prestieio intelectual que esa actividad lee redituaba. 

· Esta participación del grupo selecto de profesionistas 

estaba exoenta de todo interés material inmediato, cada pro

fesor atena1a a un grupo de alumnos cuyo número en promedio 

oscilaba entre 30 y 40, lo·:nue hace pensar que el profesor -

tenia un control efectivo sobre el aprendizaje de los alum-

nos; es decir, el maes~ro se hallaba en una posibilidad de -

establecer en su clase una relaci~n directa con cada uno de 

sus dieo!pulos. 

Q1. un principio, la ensei'lanza era. un diálogo entre mae! 

tros y alumnos; en donde el primero discut!a, ensefiaba, in--
' fom.e.ba ·y también formaba; y el segundo participaba, creaba 

y colaboraba. 

:r.o anterior con el paso del tiempo se le llamo: difu---
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aiÓn de la cultura, formación permanente o servicios profe-

aionalee. Se sintetiza que las funciones del profesor son: -

investigar, ensefiar y también apreciar, promover, generar la 

cultura. 

Actualmente nos encontramos con personas que tr·· solo -

se abocan a una determinada actividad, originando con ello, 

un desarrollo incompleto de la pereona. Vinculado con este -

problema se descubre que organizaciones y proyectos diferen

tes tratan de desarrollar por separado a la investigación, -

enseHanza 1 extensión universitaria. 

isÍ pues, no es fáo!l hablar sobre educaci8n, sin dete

nerse a pensar lo que signi~ica y las dificultades que pre-

senta. 

Encontrandonoe, que a pesar de que el profesor, conoce 

bien su asignatura, se olvida con frecuencia en la práctica, 

es decir, no solo basta con los conocimientos para cubrir el 

curso, sino seguir el movimiento 1 avance de su disciplina -

lo que signif~oa actualizarse, ya. que "•••nunca será sufi

ciente que domine los rudimentos de su propia disciplina; -

primero porque no pueden comprender bien loe fundamentoe de 

una. ciencia sin conocer sus niveles más importantes, al me--
. 65 

nos, para la enseñanza superior". 

Por consiguiente es inútil enseñar conocimientos de 

65 •eneses Morales, Ernesto. 

!!!!. Perfil!!!_ Maestro Universitario. 

Boletín del Centro de Didáctica de la Univ. 

Iberoamericana P• 2 
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una materia a los estudiantes, si el profesor no eata prepa

rado para contestar preguntas ulteriores, teniendo como con

secuencia, no crear en los estudiantes el interes por cono-

cer más acerca de la materia; el profesor en este sentido 

se limita a la capacidad receptiva del estudiante. 

Sin emba't'go, muchos profesores hacen caso de un sofisma, 

"·. • hemos !Jereiatido en la suposición de que los buenoa ,.,,., ... 

maestros nacen, 'ºr tanto, no pueden !orinarse y, además de -

que cualquiera que sepa una materia 9uede enseñarla, porque 

la proposición contraria -el que no sabe no puede enseffar

es verdadera".66 

Algunos dafios para la Universidad que se observan en ... -

las contradicciones de la relación docente-alumno son las -

sie;uientee: la creciente carencia de que el profe.sor aprenda. 

a enseñar, o sea, no solo manejar teorías del aprendizaje si:,. 

no comunicar SUB Conocimientos medir:mte distintas técnicas -

como ftisousión, conferencia, entre otras, además de audiovi

suales que son importan~es para ilustrar y vitalizar cual--

quier materia.. 

La. desepciÓn y desconfianza del estudiante cuando se -

da cuenta de que el profesor tiene limitaciones en el manejo 

y adelanto del contenido de su materia, si afi:nnamos que 

• ••• todo acto de conocimiento, además del contenido que se 

trasnite, supone a alguien a quien se comwrl.oa11 • 
67 

})itoncea debemos pensar que no basta que el 9rofesor --

66 lbidem. 

67 Meneses Morales, Ernesto. p. 3 
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posea profundos ponocimientoe, sino conoce al estudiante que 

tiene delante, de~de el sent;do que desconoce sus preocupa-

ciones y actitudes, sus potencialidades para aprender y sus 

resistencias para hacerlo, solo conociendo podra conducirlo 

a la adquisición de conocimientos; sin embargo hay quienes -

empiezan a enseñar sin conocerles, creando una adve1.;iJ.Ón a -

la materia, al obligareeles a estudiarla y no tener motiva-

ción alguna, por lo 1eual el profesor debe motivar a los eétB, 

diantes a aprender. 

ú>grando esto podríamos confirmar que todo aprendizaje 

sil"t'e en el futuro, de dos formase primero la aplicaci&n es

pecífica a tareas semejantes a aquellas que en un principio 

se aprendieron y la segunda, a aprender ideas generales que 

puedan usarse para solución de problemas a caso particulares 

de la idea general es decir, comprensión de lo fundamental. 

En este sentido entendemos que en la relación docente-a 

lumno es importante el a~render porque este se entiende como 

un proceso de construcción; "••• consecuentemente, cuando 112, 

sotroe estamos hablando de aprendizaje, (lo) ubicamos como -

aprendizaje gn1pal, es decir, el proceso grupal a travée del 

cual un grupo se relaciona con su objeto de conocimiento. -

Proceso donde se articulan diferentes niveles (cognocitivo~, 

afectivos, etc.)". 68 

66 Araujo Paullada, Gabriel. 

"Elaboraci'ón grupal del .Aprendizaje" 

~ Universitario .!?.• .lí. oct .. -1983 . p. 30 
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A pesar de haber nombrado todos estos obstáculos en la 

relación docente-alumno se vive una comoleja uroblemática -

r¡ue atru.vier:;an nor las contri:tdicciones antes mencionadas y 

nor otrns de ic;ual im!Jortnncia, con todo lo anterior adver 

timos. dos ciel.ic;ros fund:unentalés en la relación docentc-8.-

lu.rmo y r1uc necesariamente :tf'ect n u. la investiG: .c.i0n; '1or 

un lado, lA. creciente conversión do un· (Jrofesor suoerficial 

un asalariado mús, donde toda su función política se ve re

ducida a impartir clases, neg~dosele de antemano la posib!, 

lida.d de avance y de:'larrollo profesional; por otro lado, un 

estudiante que se vuleve acrítico y se convierte en objeto 

de capacitación en donde la única actiVidad válida y posi-

ble es la de estudiar. 

Ple.nas de Estudio. 

Con el fin de poder realizar con mayor detalle el est!!_ 

dio de Cftoo de J.rJ. carrera que nos interesa es necesario an.!:!:. 

lizar el Plan de Estudios de la carrera para la realización 

de .. ~ste trabajo. 

Ya que éste es otro elemento detenninante en la forma

ción del estudiante en el aspecto ele la investigación. 

Hemos vivido y observado cambios económicos, p~l!ticos 

sociales, etc., en la UNAM, sobre todo en los Últimos tiem

pos, pero retos no han contemplado el á.mbi to curricular de.

la Universidad Nacional oues los Planes y Programas de E.st~ 

dio, pocas veces se han modificado desde que fueron creados. 

Por ello, se debe observar la necesidad de trensformar 

de manera decisiva los Planes y Programas de Estudio con el 
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nro1Ósito <le mc,jor:··.r la c:üid.,rl de le. nre1ar'J.ciÓn do los -

osturliar,tes. 

l'i.ulir~::ido r:er e )_los '"r' •m f•.1turo prÓ;.:imo ·J.rn: que j%.rti, 

cipen en l n e1nboraci0n y rer;G t;ructurc,ciÓr1 rl" lof: curricula. 

Y de o:::ta rnanerH, 1u1/en L1tf?[:r<:•.rsc en l· .s l;:;.!,or'.l:; de 

inves·t;ieaciÓn; de3de su inereso a la TJ11A?tt, <J.SÍ c0mo, al tér 

mino de su Cé..rrera ayudando oroductivamentc en el áron de . ' 

inventieaciÓn, de; acu<:irdo con fo.s neccsidados e interosi:i::: -

de la. mayoría. 

En la UNAM se imprirten aproximadamente 13 )'.)0 matcrVto 

diotintas Ó 13 000 materias con norobrez r.J.iferentee:, 18.s CUf!:. 

les SO. distribuyen en las facul"te.d·;::: y CSCU'-lb.s; C.C.ff., -

Institutos y Centros de Extensión. 

Teniendo con esto 1.i.!'la :'.:Ulti. ;licirlatl de r:ie.terü-.::, de -

donde se estudia una materia en diferentes grados de compl.!:_ 

jidad; se imparte con distintos no:nbres !W. lEi.S tlifr.:re:ntes -

facultades, por le que es necesari~. ". • • saber zi a un r.ii s

mo enunciado corres~onden objetivos, medios y métodos dife

rentes y sí a nombres diferentes correoponde el nismo ooje-

t . . f a - a· . ' 69 1vo y mismas o:rmas e ensenanza-a'_)ren 1zaJe' • 

.Por otra pu.rte la ve.riedad de materias, hace que el -

modelo tr~~dicional de educación i::e caracterice por: la mul

ti ·üicidad de 1nformaciÓn asistemática que ce le da a los -

69 Herné.ndr~z r.!ich.el, Susana. 

Dispersión l llulti1licidad de l~s mgterias ~los Pla-

~ !!! Estua.io ~ ~ ~ P• 3 ,, 
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alumnos; fomentar falsa es 1ecializuciÓn y retra::rn.r el cono

cimiento or~Qr,ico intP-grado por la ciencia, ·i;ocnologÍu y -

técnica; así como üe las destrezas y actividades que ne re

quieren ~i,,ra uesarrollar una práctica económica y socinlmen 

te p:r;:oducti va. 

Así '.JUes, es necesario considerar que el modelo de la 

Universidad es resultado de una situación y desarrollo his

tórico concreto, que corres9onde a la entructura econ~mica 

y social del ~a{s. 

Por estas ra%ones, os importante saber las causaa ex-

ternas o interna.a que han influido _1ara la multiplicidad de 

materias. Io.s cuales son: 

- Deme_'lcla. de Educación para <.'.tender necesidades sociales, 

r:rn cuanto a survicios ·,irofesionalos, técnicos y cic.n-

tíncos. 

- C'•:rF.JO de trabajo limitado, lo que origina no breza, mi-

seria, deseraDlco J ~arcinalismo social. 

- Co;a.iortamiento de 'lrofezores, estudiantes, autoridades 

individuales y colegiadas ante el ;:iroblema del conoci-

miento, ensefle..nza y ao1rendiza.je. 

Por otra n2.rte la falta de desarrollo del mercado na-

cion:ü y estrechez del ::1ercado de trabajo incide en el Sis

tema Educativo, de diversas maneras, una de ellas es la que 

se refiere a los jóvenes en edad de inGresar al trabajo prE_ 

ductivo, se inclinan por buscar oportunidades escolares co

mo la consecuencia de la falta de empleo. 

Falta de recursos dectinados a la actividad profütctiva 

y do plazos razonables, ya que la falta de inverei6n oport~ 

····•·· .-. ··~·vv!''"."'·',·· ·• r,:'· ., .. 1 
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na y 11Ufioiente educación ocasionan no solo el deterioro del 

Sistema Educativo, sino también limitación a eu desarrollo. 

f.e. falta de método ha nido una de las causas de la mul

tiplicación de las materias universitarias, as{ como con la 

prolongación.de los ciclos, debido a que se aumentan materias_ 

Ü> anterior se hace para dar oportunidad al alumno a --
. , 

estudiar algo que ea necesario saber, mas a fondo o detalla-

dmnente. 

Siendo que desde el punto de vista, que cada nueva mat!, 

ria requiere de ún especialista, le conviene a la sociedad -

esta forma de dar empleo, tBl!lbién mantener al estudiante en 

•dad productiva estudiando, antes de ingresar al proceso ec2_ 

nómico. 

"Esto es, resulta más económico mantener estudiantes --
70 que crear fuentes de trabajo". 

Además el aumento de materias optativas, tiene desvent~ 

jas óomo maestros 1 materias sin alwnnos registrados, o con 

grupos de alumnos reducidos, hay otros donde se excede la -

proporción que debe haber en la relación proteeo:r-alumno. 

Hay que saber distinguir entre materias funda.mentales -

de temas y materias ac~identales, para evitar todo lo ante-

rior debemos partir de una ORGANIZACION ACADBMICA. 

"El universo de materias distintas que st imparten en -

la Universidad Nacional no corresponde a la división cientí-

70 HernWidez Miohel, susana. .Q;e. • ill.• P• 7 



- 76 -

fioa y técnica del conocimiento actual; ni tampoco a loa di~ 

tintos g:rn~oe de complejidad de la ensefianza-aprendizaje, es 

posible asegurar que la Universidad no cuenta con un número 

de eeneoinliataa oon oa.pacitaci6n pedagógica que oorrespon-

da al .número de las materias especiales que se impartenn. 71 

Por otra parte, la dispersión que se presenta, tü el -

orden académico puede tene~ varias eolucionea1 

- Pro9oner la planeación que oontem~le, consecuencias a -

que llevará el proceso educativo mediante·la elabora--

ciÓn de objetivos y fines. 

- lejorar la distribución 4• profesores, que permita ate!l 

der a un menor número de estudiantes, con el 1ropÓeito 

de usar lo aprendido en la práctica. 

- Proponer que los doctorados ae realizan por medio de -

Institutos y Centros de Investigación para evitar la -

multi~licaciÓn de cursos y materias. 

- Reducir el número de materias P?r carrera; a diferencia 

de" estudiar disciplinas mejor integradas en :función de 

loe objetivos de ensefianza-aprendizaje, as! como propi

ciar de manera sis-temática y armónica para proporcionar 

a loa estudiantes carreras r especialidades de acuerdo 

al desarrollo hist~rico-aocial de México, y a necesida

des de conocimientos, teonolÓgicoa, científicos y huma

n!::::ticos. 

71 Hernández Michel, susana. 21?.• 2.!!· p. 11 
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Sin embargo, lo que originó la modernización de la en-

sefümza en la mTAM fueron dos factores combinados: la polit!_ 

zaciÓn generada por el movimiento estudiantil de los afios -

sesenta; y las alteraciones que el crecimiento demográfico -

produjo sobra el asµecto académico general de la Universidad. 

El primero, fue en 1966 como resultado de la huelga que 

derro<?Ó al Dr .• Ignacio Chávez rector de la Universidad en -

aquel entonces; segundo, la administración del Ing. Barro -

Sierra, que promovió una refonna general de planes de estu-

di o de carreras universitarias e implantó sistemas de crédi

tos y semestres. 

A partir de 1970, se comienza a presentar iniciativas -

para renovar sistemas de enseffanza, para lo cual crean depen 

dencias como: El Centro de Didáctica, la ComisiÓ~ de Nuevos 

Métodos de Ensefianza y el Centro I.E.tionoamericano de Tecno-

logÍa Educacional para la Salud (CLATBS), con la finalidad -

de fprmar a docentes en la tecnologÍa .ltiucativa, la cual -

" ••• se postula como un sistema complejo de enseffanza-aprend!. 

za.je aue vendría a desplazar a la Didáctica Tradicional". 72 

~te sistema, que en aras de la eficiencia sujeta el -

proceso de la enseffanza a una metodologí'a inflexible y cerr& 

da, se proyecta además, como un mecanismo que aspira a ins-

taurar instrumentoE de control impersonal sobre el conjunto 

72 Meneses Morales, l~:nesto. .Q.1?.• ill · p .15 
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de la actividad docente universitaria, y busca despolitizar 

al mundo académico. 

Le. Tecnología Eiucativa es una cristalización pa;rticu-

lar de un proyecto tecnocrático de Universidad inaceptable -

para nuestro pa{s. 

Evidentemente no queremos decir con esto que hay que -

V?lver la espalda o subestimar la significación del conjun

to amplísimo de nuevos recursos técnicos con que cuenta la -

enseilanza moderna. 

Se trata por el contrario, de asimilarlos pero ese ac~o 

de asimilación no puede consistir en un transplante mecánico 

y aor!tioo "del paquete" tecnológico tal y oomo los nortee.m!. 

rica.nos lo venden a nuestro país. 

En el caso de la UNA!'l., la aplicación exitosa de la Tec

nolog!a Educativa a chocado con tres factores: 

- Las condiciones materiales de la enseñanza, dadas prin

cipRlrnente ~or el fenÓmeno de la masificación. 

- La. resistencia de los sectores tradicionales del magis

terio. 

- Ia crítica y la desconfianza de los núcleos más politi

zados de la Universidad. 

Aún cuando hasta ahora ha habido una evaluación global 

de resuHados en la aplicación de este sistema de ensefümza, 

puede estimarse que: 

- No ha producido la elavaciÓn esperada de la eficiencia 

académica. 

- Muchos maestros 4esfiguran, al tratar de aplicar loe 
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conceptos metodológicos del sistema. 

- Ios profesores que han pasado por los cursos de Tecnol2_ 

g!a tienden a invertir su centro de interés y a caer en 

una mistificación aguda del método y terminan subordinB.!! 

do los contenidos a la forma de transmitirlos. 

"&l todo caso, resulta claramente perceptible que la -

conversión de la thiversidad-comunidad en Universidad de ma

sa~ ha venido a cuestionar la tradición docente liberal, de 

origen europeo, hegemónica en la Universidad mexicana, y que 

en su lugar las fuerzas directivas de la UNAM proponen adop

tar prácticas que corresponden a la tradici&n emp{rica norr.

t eamericana". 73 
·. . 

Ios planes de estudio de la UNAM, elaborados desde hace 

aproximadamente cincuenta aftos, son ineficientes para ayudar 

al desarrollo de la investigación científica, ya que no se -

propicia en ellos una verdadera práctica educativa. 

~an sido escasas las modificaciones que se han realiza

do a loe planes de estudio. "De 1973 a 1976 el Consejo Uni-

versitario aprueba 49 modificaciones a loa planee de estudio 
. 74 

a nivel Licenciatura, 14 en Maestría y 4 en Doctorado". 

Sin embe.r~o, en baja escala participan los estudiantes 

en la elaboración y ~ctualizaciÓn de los programas académi-

coe, creemos necesario promover su participación en dicha a9_ 

73 De Leonardo, Patricia/Guevare. Niebla, Gilberto. 

!?l?.· ~- p.16 

74 Curso de Formación de Instruc·~ores (Manual) 

UNAM P• 95 
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tividad, ya que son loa estudiantes y profesores quienea --

pueden decidir lo que necesitan para obtener una mejor form~ 

oiÓn profesional. 

ror otru pai•te en 1973 la ANUIES presentó un info~ne a~ 

bre un estudio realizado respecto a la demanda progresiva en 

el nivel medio Euporior desde 1973-hast~ 1980, propiciando -

la creación del Cole.eio de·Baohilleres; la U.AL!; eto., como -

nueva alternativa para solucionar tal demanda. 

Ie. creación de estas instituciones, modifica la estruc

tura de la EQ.ucnciÓn Superior en léxico; proponía un modelo 

de Universidad diferente al napole&nioo, como fue el caso de 

la UAM, el cual es organizado en unidades, divisiones y de-

partamentos¡ y en relación al plan de estudios por asignatu

ras ae propone el sistema de enseftanza modular, basado en la 

interdisciplinariedad del conooim2ento, así como el proyecto 

de la nueva Universidad que propugna por , imptllsar la inter

disciplinariedad, la no separación en..tre docencia-investiga

ción de la teoría-práctica. 

!enemos por todo lo anterior que, "lléxico requiere una 

Universidad para el cambio social, una "1\iversidad que se ..... 

perfile en su acción como un instrumento eficaz para oomba-

tir el atraso social y la dep°endoncia11 •
75 

75 menesa Morales, Ernesto. 
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Repercusión de la Descentralización Universitaria -

en la Investigación. 

El propósito del estudio de este apartado es de funda-

mental importancia, debido a que con las actividades de dea

oentni.lizaciÓn ae desligaron las acciones de investigación -

que se realizaban dentro del área .de Ciudad Univers5 • tria, y 

que en alguna medida ten!an cierta organización y coherencia 

con respecto a las necesidades y capacidad de la institución. 

Aquí se plantearan algunas de las consecuencias que tr& 

jo consigo la descentralización de la Universidad, sus cam-

bi•s T políticas actuales en el ámbito de la investigación. 

~oateriormcnte con la realización de la segunda parte -

de este trabajo podremos identificar algunos fact'ores que -

nos ayuden a obtener mejoras en esta área. 

Para ello se estudiaran datos de investigaciones lleva

das a cabo en una de las escuelas descentralizadas, comp~ 

dolas con algunos indicadores. 

"La expansión universitaria ha traído consigo una desig, 

tegración de la Universidad-comunidad. 

Esta desintegraci&n no solo expresa 'en el plano r!eico

geogrático, que es fácilmen~·e comparable por la liquidación 

del "cempua111.. único o la aparición de innumerables espacios -

universitarios dispersos por casi todo el pa:Ce, sino que tam 

bien ee manifiesta en el terren• de las funciones universit! 

riaa. 

~ verdad que la Universidad liberal en a! misma, es ~ 

una institución fr11&11ent~da en entidades se9aradas (escuelas 

facultades e institutos), ~ero también es innegable que en -
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el antiguo contexto de la Universidad más pequefta y más con

o entrada geográficamente, los niveles de comunicación y --

coordinación funcion.,1 entre esas entidades er<:n más eleva-

don. La expansión institucional ha acarreado una conversión 

fundamental; las entidades universitarias aisladas, débiles 

{antes pequeffas y relativamente dóciles a la autoridad ce¡¡ 

tral) han adquirido una fuerza propia que lee confiere una -

autonomía antes insospechada y que las convierte en "inatit~ 

cionoe", con una personalidad social particular. 

Le. imagen que nos presenta el Rector como "gerente" de 

una empresa, resulta desde este punto de vista completamente 

ta~sa 1 en su lugar habr!a que utilizar la del presidente de 

un "trust", es decir, de un complejo de empresas distintas 1 

autónomas entre a!. 

El crecimiento ineti tucional ha agudizado la· tendencia 

a la separación de funciones encerradas ya en el propio mo-

delo universitario liberal. No sólo las funciones univereit~ 

riae de docencia, investigación y difusión se realizan por -

oambioe independientes entre s!, sino que incluso se advier

te hoy en día un.a nueva rupturi¡. funcional: la ruptura entre 

loe estudios de Licenciatura y los de Posgrado a nivel de -- . 

cada escuela11 •
76 

Bl elevado número de matriculados a partir de loa afioa 

sesenta, provocó aglomeración en las ttliversidades volvién--

76 De Laonardo, Patricia/Guevara Niebla, Gilber~o. 

~· ~· p.45 
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dose inoperantes tanto en el ~specto docente; como en loa e~ 

~acios destinados a las labores de investigación y por ende 

a los servicios. 

Esto presentó serios obstáculos que ae manifestaron en 

todos sentidoa, como respuesta a este problema, en 1376 diÓ 

inició la descentralización académico-administrativa; establ! 

ciéndose las Escuelas Nacionales de &3tudios ~rofeaionales. 

Fue esta una alternativa educativa que podía servir µa

ra atender ade~uademente a. la población estudiantil. 

A continuacicin se enuncian algunos objetivos que se po~ 

tulan con la 4escentralizaciÓn de la UNAI!. 

- t;ue los estudiantes contaran con recursos fÍsioGs y hu

manos disponibles. 

- Ofrecer diversidad de alternativas profesionales de ma

yor demanda. 

- Que los programas de estudios fueran más flexibles y -

Oontemplaran la integración entre teoría y práctica así 

como la vinculación entre la inve1tigaciÓn 1 docencia. 

- Que las nuevas escuelas tuvieran un carácter interdisci, 

plinario y una organización departamental. 

- Incrementar el volumen y calidad de la inveetigación. 

En cuanto al primer objetivo citado podemos decir, que 

el estado de los recursos físicos era el Óptimo cuando se ... -

Lnauguraron las aulas de nueva creación. En cuanto a los re

'ursos humanos, no sucede lo mis~OJ se contratan pera c:ubrir 
' 

las plazas de las nuevas escue1as a profesores fonnados al 

·apor, con poca experiencia ped13&Ógioa y con medio tiempo. 
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Actualmente, en las escuelac descentralizadas no se 

cuente. con lor: recursoo ffricofl Óptimos p~.ro. la -i:cáctica in 

vestigadora, ya uue no ce cuenta con l~iorntorios, bibliot! 

cas, talleres y e qui noe nececarios para la ni>blaciÓn estu-

dio.nti l oue nlbere,an dichas escualr1s. 

Se continúa otorgando mcclio ticmpr; o 0.l¿-;unr1s hora:-: de 

asignatura; es notorio que el nÚmero tota.l de profesores de 

tiempo completo es Ínfimo y su formación, la mayoría de las 

veces no es la adecuada !)ara la cátedra que imparte, 

~to ha tra{do en consecuencia problemas estudiantiles 

en algunas escuelac, una de ella.s eo la que.: ::crá u~ilizada 

para la realización del trabajo (EUEP ARAGON), en la que los 

alumr»s exigen por medio de un paro ele clases, una mejor fo!, 

rnaciÓn de loG catedráticos, recursos materiales óptimos co-

1:10 los mencio:iados en el :iárrafo antérior entre otrar; co::ia<;. 

En cuanto a las alternativas ~rofesion~les de que se -

habla en el segundo objetivo, surgió la idea de que con las 

nuevas escuelas, la organización de las mismas debería y po 

d{a orientarse de manero. diferente a las convencionales. 

Se crean pocas carreras y se continua saturando aque-

llas que hasta el momento han tenido mayor demanda, sin que 

se conozca con precisión el número de estudiantes de Educa

ciÓri Superior. 

El tercer objetivo se Dlnntea con frecuencia, pero sin 

cumrylirse cabalment~, dejándose de lado la importancia de -

vincular la i·nvestigaciÓn c. l~. fonnaciÓn estucliantil y a la 

·,JarticipaciÓn 2.cti va del docente. :&l, nue~;tros días, o.lumnos 

y docentes realizan pocas investigaciones en las escuelas -

descentralizadas como lo muestra la. sie;uiente tabla. 



- 85 -

'rABLA 3 

RNEP. r:rF'Ofili.ACIOH SOBRE PROYECTOS DE INVESTIGACION 

ESCUELA 

AragÓn 

AREA 

Centro de Estudios Intertlisci 
µlinririos 
'rOT.hL 

Ciencias Sociales 
TOTAL 

Cienciaa Biologicas y Quimicac 
Ciencias QuÍmi cas 

Ho. DE No. DE 
PROYECTOS IHVESTIG. 

22 
22 

l 
l 

34 
34 

Cuautitlán P-fsica 
Matemáticas 
Ingenier:Ca 
TOTAL 

12 
12 
11 

4 
4 

43 26 

Salud Pública 5 3 
BiologÍa Humana l 9 
Morfología Humane. Comparada 1 5 
?imciÓn Hu.rn-;.n?. Comparnda 1 4 
EiologÍa Animc:l y Voe;ctal 2 4 

Iztacala Psicoloe{a Educativa 1 2 
P~:icolo['.'.Ía Clínico. 2 2 
Educación Especial y .Rehabilitación 1 2 
PsicologÍa Experimental Humana 1 3 
PsicologÍa Experimental Animal 1 2 
TOTAL 16 36 

Baoica 
Reproducción y Desarrollo 

Zaragoza TecnologÍa 
Nutrición 
Edu.caciÓn 
TOTAL 

6 
4 
2 
1 
1 

14 

9 
2 
2 

2 
15 

FUENTE: S2.nchez, .Armando. 11La Interdisci;)linarieclad: Phnte,!! 
miento hacia una Política Académica". 

Foro Universitario (Memorias) p~ 61 
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El cuarto objetivo plantea la introducción del carácter 

interdisciplinario de laa escuelas descentralizadas y mayor 

organización en la.e diferentes áreas que conforman cada una 

de las EHEPs • 

Sin embargo, no se sabe con exactitud qué es lo ·ue se 

entiende por interdisciplinariedad. 

Para ello, analizaremos algunos conceptos que nos ayuden 

a comprender este aspecto; advirtiendo una carencia de trab! 

jos que contribuyan a aclarar que se entiende por interdisc!, 

plinariedad. 

De manera esquemática podemos decir que la disciplina -

se refiere a la especialización aislada; la multidisciplina 

implica varias disciplinas juntas pero sin cooperación; en -

la pluridisciplina·se da la cooperación pero sin coordinación 

la interdisciplina es un concepto de elevada jer~uia el 

que coordina; mientras que la transdisciplina requiere de 

una coordinaci6n entre múltiples nivéles de un sistema com-

pleto de eneeñanza-innovacipn. Es decir la interdieeiplina -

es importante en un enfoque creador de la enseftenza en tanto 

suministra un marco de pensamiento más di~áznioo, ayuda a si

tuar problemas en el contexto de la realidad del estudiante 

estrecha los v!nculos con otras dimensiones del espacio de -

peneamiento y de acción del universitario. 

En cuanto a la formaoi6n de profesores, dentro de un e!. 

piritu interdisciplinario se recomienda hacerlo a tres nive

les: el nivel de orientación y desarrollo de la personalidad 

del futuro maestro, el nivel de la especialización y.de la -

formao16n profesional' propiamente dicha y a nivel. de inicia-
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ciÓn a la investigación educativa del ejercicio profesional 

docente. 

SogÚn Follari "··· no se puede hablar de interdiscipli

nariedad como una suma mecánica de diversas disciplinas, co

mo serÍan los troncos COmW1eS de los 9rimeros sem1?Stres en -

la EHEP ZARAGOZA o los laboratorios de C~encia Básica en la 

FES Cµati tlán, o como la ihfluencia de Ciencias auxiliares -. . 

al estudiar cualquier carrera. La interdisciplinariedad se -

logra a travée de: 

1) al confonnarse un nuevo objetivo teórico entre dos --·· 

ciencias previas, lo que es g'nesis de una nueva disc!_ 

plina (ejemplo ~iofÍsica) y 

2) Al aplicarse a un mismo objeto práctico elementos de 

diferentes cienciasn, 77 

Por ésto resulta impresindible formar a los docentes y 

alumnos de las escuelas descentralizadas de e.u. para acer-

oarse con objetividad al propÓsito de implementar la interd!, 

sciplinariedad de la investigación en dichas escuelas. 

Acualmente la praxis de la "interdiaciplinariedad" en -

ENEPs no se ve orientada a vincular la teoría y pr~otica; e! 

tablecer la relación entre investigación y docencia; poeibi

tar la orBanizaciÓn estudiantil, docente y científica·, as! -
como su participación en las formas de gobierno. La operat!, 

vidad de la verdadera nráotica interdisciplinaria de la in-~ 

77 sánchez, Armando. P• 58 
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vestieuciÓn no h~". llec;ndo mác alln de los enunciados eener~ 

les. 

las mwvac cscueJ.ar.; Únicamente cur:11tan cor, mi.a. oreani

zaciÓn departamental, que 8e ~ensó ff.lCili ta.ría la coopera--
. , , . , 

c1on a.cadem1e::i. y centro.ria lc:.r: b:.1.r:er.; ;i:J.r;:.. ir:1)::'.rtir, 1o:::te--

rionnente, nueva.s salidan prof'esione.les. En er:;ta orcaniz;:;.-

ciÓn académi·oa, ·el departamento es definido básicamente co

mQ una agrupación de materias afines que dán sr;rvicio a las 

dü:tintfi.s carreras, :mesto que la oreanizR-ciÓn clepartemen-

tal incluye como una de las persnectivas la utilización Óp

tima de los recursos, y as{ evi taria dut)licar a.ctivida.de8 •. 

Se penso más en esto Último para utilizar adecuadamen

te el reducido presupuesto y no· en la obtención de un nivel 

de calidad homoe~nea p::i.ra J.as distinta::; es¡Jr;cialidarJ.es. 

El Último de loo objetivos "lrctende impulsar cualitat,i 

va y cuantitativamente la imvestigaciÓn, sin embargo, la t~ 

bla J muestra (tomando en cuenta los conce~tos de interdis

ciplinariedad), que la investigación interdisciplinaria no 

existe en las escuelas deEcentralizadas. 

nra creación de las ENEPs trajo consieo una diversidad 

de efectos. Una primera consecuencia deriva del deficiente 

manejo informativo relacionado con las escuelas, en que loo 

estudiantes del primer in~reso en·l974 y en 1975, recibieron 

como una desagradable sorpresa el que se les derivara a es

cuelas que no parecían ser de la UITAM". 78 

78 Ibidem 
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No hubo nineún aviso previo por parte de la UNAM en -

donde se informe.ra runpliomente a los solici tuntes para que 

no fueran tomP.da.B como ajenas a la Universidad las escuelas 

des centrali 7,adas. 

"EJ.. segundo D!'o11lema r;r:lVe no resuelto y que además tuvo 

consecuencias de C::.ivcr:::e. naturaleza connistiÓ en el recluta 

miento de los profesores,· de tal me.nera que, generó obstácu 

lo para el mejoramiento de la eficiencia terminal de los f~ 

turos investigadores. Se reclutó personal docente menos ca

lificado y con una situación laboral poco estable. Estó se~ 

tó las bases para una ineficiencia académica que se. comenz6 

a generalizar, ya que en la actualidad hay un porcentaje --

1nuy am11..1.:i.o d.e ayudantes a.e profesores que muchas veces rea

lizan lns funciones del profesor. E}:Jto propició adem~s, el 

cliente J.iErno, por parte de las autoridades en la contrata.-

ciÓn ele lon rirofesorcs rior asignatura. 

Po<Jcmor; decir, que si no fué uno de los propósitos, sí 

una de las consecuencias de la. desore;anizaciÓn de ln inves

tigo.ciÓn en las ENEPs; aunque en los objetivos claramente -

se vislumbra un propósito orientado a promover, de manera -

significativa, lo. investigación hasta nuestros días, este -

objetivo no se ve concretiz~do. Por ello, se hace im;;ortan

tlJ ·la culminación de éste t~abo.jo para analizar desde lo -

teórico documental hasta los casos específicos de cada una 
de las carreras estudiadas. 

La Investigación en la Escuela Nacional de Estudios 

2rofesionales "Ara~Ón 11 • 

Después de haber planteado en los capítulos anteriores, 
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la situación do la investigación en la UNAM, en este Último 

capítulo, nos centraremos a e~tudiar la situación en que se 

encuentra ésta en el interior de la E!fEP "ARAGON". 

Debido a que el estudio de caso que confoxma la segunda 

parte de este trabajo, se realiza dentro de dicha inP+.itu---
. , 

c1on. 

Observando la tabla 3 del capítulo anterior, nos damos 

cuenta que no se ve ningÚn dato que indique cuál es el ntmie

ro de investigadores que hay; cuáles son los proyectos de i!!, 

vestigaciÓn a realizar en el área de Ciencias sociales, tan 

solo son proyectos propuestos, pues no hay investigadores en 

esta escuela. Por lo que podr:i.amos afirmar que en la BNRP -

AragÓn no se hace investigación. 

En realidad lo que se palpa en esta escuela es que no -

hay factores positivos que posibiliten la investigación in-

terdieciplinaria solo se vislumbren aquéllos que no pe:nniten 

dicha acción. 

Algunos factores que obstaculizan las laboree de inves

tigación son los problemas laborales del área docente, ya -

que la mayoria de los docentes son contratados por horas y -

no tienen ninguna seguridad ~aboral. 

Esto influye de manera negativa en el surgimiento de -

la investigación y en la firmaoiÓn acad'-iioa de los prospec

tos e investigadores, debido a que los profesores no pueden 

dedicar tiempo a la 9raxis investigadora. Adem'e que la fal

ta de recursos humanos, técnicos y financieros no ,favorecen 

el desarrollo de la investigación en la ENEP Araf!n. 
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Con el fin de encontrar algunos elementos que nos pro

porcionen nuevos indicadores r:ie hace r>reciso realizar un co 

tudio de caso te6rico-!Jráctlco en la escuda éilltrJo mencion!l 

rla, 1ensando en identific1.tr algunos factores tW'ltO inheren

tes i;omo ajenos a la Insti tuciÓn que afectan l:i 1rá.cticu de 

la Investigación. 

Para ello se recabar.án y ami.lizarán datos emp::Cricos -

que nos ayuden a complementar la comprensi~n de 1a "!)roble-

mática de las actividades de investigación en la carrera de 

Periodic~o y Comunicación Colectiva. 

En esto ffintido desde el ?royecto de investigación nos 

hemos ~ropuesto las siguientes finalidades: 

Conocer medin..'1.te e 1 análi ~is de un Mapa Ourricular, 

dontro de la ENEP ARAGON, la ~falación que existe en C! 
da una de las ma.terias que !E presentan en el Plan de 

Estudios de la carrera de Periodismo y Comurrioación -

Colectiva. 

- Conocer por medio de una entrevista, que concentre im

formaciÓn empírica, dirigida a profesores, el estado -

curricular y la aecucncia de materias en la carrera de 

Periodismo y Comunicación Colectiva. 

- Conocer mediante un cu.estionario dirigido a le1¡1 alum-

nos, que importancia ie dan a la investi6aci6n dentro 

de su carrera. &ita información se retomará al final -. 
para realizar reflexiones sobre la relación Periodf smo-

Ir1vestigf!.CiÓn~ 

El cumilimiento de estos objetivos se expon~n en la -

sep,·tmda parte de esta •.res is. 
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1.5 CONCEPTUALIZACION DE LA INVESTIGACION. 

A continnaciÓn se presentará un análisis crítico que -

nos ubica en el problema hasta ahora investigado, para ésto 

"A pa~tir del resumen análitico, el cual habrá dejado al --

descubierto no sólo el orden de la.a ideas ..... sino t,: 'bién -

los argumentos que las apoyan, las.coherencias existentes -

entre ellas, ••• Las divergencias que existan ••• constitu-

yen la base del análisis cr!ticoN. 78 

De1tal forma, que se destacan tres factores, siendo loa 

siguientes: 

- Im~ortancia de la Investigación en Méxicor el caso de -

las Instituciones de Nivel Su9erior. 

- La relación entre la Investigación-Desarrollo :r.conómico. 

- La necesidad de realizar Investigación. 

Importancia de la Investigación en México: el easo -

de las Institucines de Nivel SU.perior. 

A tra~és del trabajo se destaca la importancia que tie

ne la investigación creada en las instituciones de nivel su

perior, ?ara el desarrollo del pa{s. 

Como ejemplo de esta situación observamos lo que se ~t'!

plantea en la reciente información. "Las contribuciones de -

78 I!!l.ena Hockman./ltaritza Montero. 

Técnicas de Investigación Documental. p. 49 

\ 
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la Universidad en el cam11• de las Ci0ncütc Soci.nlec :1 ~lu!'lo.

nfr ti ca::; non tamui én muy importar.tes. En este as pecto :::e -

realizan trahnj os que co nt;".!m ') lnn tanto loe lii enes de la cu l 

tura universal como problemas concretos de la realidad de -

nuestro país.11 • 
79 

Así r>ues, el carácter formativo de la investigación -

" .•• debe servir :iara generar conocimientos, fol:'!l\ar recur-

sos humanos nltamente es".lecializados y ayudar con ou capac;i 

dad innovativa en la solución de los problemao nac~onales; 

además, por su naturaleza creati·va, deberá. coadyuvar a la -

2.daptaciÓn y e;eneraciÓn de tecnologÍa adecuada a la pecu--

liar combinación de valores sociales y factores económicos 
80 del pa:C::: 11 • 

?or conciguiente, al realizar investig~ciÓn se estan a 

plicando los conocimientos, adquiridos dentro de la escuela 

siendo que, "••• la investi::;aciÓn crece y se desarrolla con 

la práctica de la ensefianza, se nutre de ella y a la vez le 

da sentido y calidad a la docencia".
81 

79 Dr. Car!_Ji zo, Jorge. 
1 

9!, la Investigación ~ la ~· ~ ina~rada la Ciudad 

Gaceta UNAM No. 33 Mér.ico,UNAM 1985 p. 3 

80 Revista de la Educación Superior. .Q¡¡ • .tlL PP• 127-

128 

81 Batojas Weber, Jorge. 2E.· cit. p. 8 
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Eh este sentido, la im1')9rtancin. de la investigación s~ 

cio.l en México, cumple con la finalidad que la m·.lyoria ele -

las Instituciones de Educación Superior se d:ulte::m. Finali 
. -

dad que no solo Ge interesa nor los rJroblemas popubrcs como 

objeto de conocimiento, sino también ¡JOr los sujetos :¡ue vi 

v1:m tales problemas. 

En este sentido la lógica de la investigación en Cien

cias Sociales dentro de la Universidad no es independiente 

de los problemas económicos, sociales, políticos y cultura

les del paú. 

Ia relación entre InvestieaciÓn-Dosarrollo Económico· 

Conociendo c~an importante es la investigación para -

r.réxico enseguida ae expondrá como ha influido el factor ---

econÓr;iieo en la Inves·higaciÓn. 

Lo cual se constata en el discúrso del segundo informe 

que pronuncio Jesús Reyes Heroies, titular de la Secretaría 

de Educación PÚblica (SEP), donde menciono "···las Instit~ 

cienes de Educación Superior y de Investigación Científica, 

también han resentido la reducción del gasto pÚbli co. Mul t!_ 

ples recortes o cancelacion€s de proyectos de difusión y de 

investigación son prueba de ello. Pero como también Institg 

ciones empiezan a coordinar esfuerzos para no verse obligá

dos a paralizar parte de sus actividades 11 •
82 

82 Honey Vizuet, Eduardo. 

"La Autoridad, .el Discurso de Reyes Heroleo y la EdUCf!; 

ciÓn Superior". ~Universitario p. 9 



"Pero la crisis económica y las reducciones presupucs-

tarias yn han tenido efectos nee;a.ti vos en las instituciones 

de investigación científica. Como ejemplo tenemos las difi-

cultades por las que pasa la investigación nuclear en México, 

la disminución de los progrruna.s de investigación y de difu~ 

WiÓn cultural de la UAM, la reducción en 50~ de las becas del 

CONACYT en el extranjero, dificultades financieras de la Un!, 

versidad de Guadalajara para continuar investigaciones sobre 

em~biaeis (entre otras)n.83 

Así pues, "••• en estos momentos de crisis parece~a -

oportuno impulsar un proyecto de investigación cientÍfico--

t&.~nolÓgico con un marcado sentidCJ nacional, y democrático:, 

que incida efectivamente en la reorientación, inteeraciÓn y 

mejoramiento de la planta productiva, que responda a las ne

cesidades sociales y, que atenúe las graves consécucncins -

del desempleo masivo". 84 

~ este sentido debemos entender qie investigación que 

se realice.en la Universidad, tanto en las ciencias natura-

les y exactas como en las sociales y humanísticas, esta en -

relación total con el desarrollo económico. Por lo tanto es

ta investigación debe ser capas de satisfacer las necesida~ 

des de un aparato ~rod~ctivo, de la población y loerar tam-

bién, un suf:l:ciente grado de autonomía con respecto al exte-

rior. 

83 Honey Vizuet, Eduardo, 21?.• ill,:. 

84 Cordera, Rafael./Artiilti Fernando. 

P• 10 
• 

.Ql?.. ill · p • 48 



- 96 -

ú:t necesidad de realizar Investigación 

Para que exista. un desarrollo económico, sin muchas V@:. 

riaciones que afecten a la T)oblaci611, es importante realizar 

trabn.jo2 que 1rer.;enten estudios a largo nla.zo, es decir, -

crear alternntivao .?ura lo~; diferente::> aspectos que influyen 

en nuef'tro pa{s y en un momento dado, no oentir la pre:3iÓn 

de tener que dar solucione's en ese instante, de tal forma, 

surge la nececidad de realizar investigaciones. 

Como se observa en la hictoria de México existen care~ 

cías para"••• formar una masa critica de investigadores y 

técnicos capaces de innovar, tanto en los desarrollos cien

t{fj ~os cine el T_)e.:í'.r; requiere dados sus problemas y recursos, 

como en los desarrollos tecnol6gicos indispensabl&a para p~ 

ner en prftctica lao soluciones adecuadas a nuetro proble---

mn.". 85 :~ 

Sin embare;o, son múltiples las funciones que se enco-

miendan a loe estudios que se o:t:rocen en la UNAM, corno lo -

establece el art. lo. de la Ley.Orgánica, 11 ••• la Universi

dad es un oreanismo descentralizado del Estado dotada de ~· 

plena ca,acidad jurídica, que tiene por fines impartir Bduc~ 

ci6n Superior para fonnar profesionistas, •.• organizar y -

realizar investigaciones, p~incipalmente acerca de las con

diciones y :iroblemas nacio.naleG y extender loe beneficios -
86 

de la cultura". 

85 CanliÚ, Arturo. 'PP• 14 - 15 

86 LegiolaciÓn Universitaria de 1910-1975. 

M;xico, 1977' 
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Como ejemplo tenemos 11873 proyectos de investigación -

básica cuyo fin ·Jrimordial es contriblil.ír a la comprensión de 

la naturaleza y de la sociedad y avanzar el conocimiento fun 

damenta1":87 

Pero dentro de la UN'AM, se encucnfa•an las ENEP y en es

te trabajo resulta importante preguntarse ¿Qué pasa con la -

inve•t~gaciÓn en esta escuela? 

Bajo esta interrogante puntualiza11os como se propone la 

necesidad de investigación desde el mismo proyecto de crea-

ciÓn de estas escuelas. 

~ ENEPs, tiene sus antecedentes "··· en el proyecto -

llamado "nueva Wn1 versidad '', que t'ue conoebildo durante la ªª
minietración del Rector Pablo González Caanova. &s importan

te hacer notar que este proyecto f•Jnna pa_."""\;e de la !l.QlÍ tics. 

eeneral de "Reforma Educativa", impulsada por el regimen de 

LuiL~ Echeverr!a. 

·A nivel general el planteamiento de la "nueva Universi

dad", recoge como objetivos fUndamentales los siguientes: 

- Estructurar el sistema educ~tivo general, con objeto de 

atender la creciente demanda de educa.d6n en todos sus -

grados y elevar, al mismo tiernpo, el nivel cultural, _1.,_ 

científico y tecnológico del país, en proceso de cambio 

permanente. 

- Vincular la reforma de ln educa.ciÓn superior al resto di.t 

la refQrma educativa y a la refo:nna de otras estructu--

ras 1naciona.les, con objeto. de atender a gru.poé margina-

dos, y ofrecer más o nortunidades a la juventud. 
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Si deé:1:Jo:-;amos J.o anterior, rrn ,ler:t~i.cn como r:c :iorco-

r:;uÍa: i!Ctructurar un :)Ü;temF.i r; cioncü de '.:.'nse?íe.n:rn; J.o;:,rrir 

uJ. fortnlccinianto de J.a Atono~Ía Univcrcit~rin; lu deses

C'JbrLm.ciÓn; impulnar una nueva Ie~islaciÓn dlucativa; l:iu,2. 

car la incor5oraciÓn del sistema ~roductivo ~r medio del -

Servicio 3oc:;ial; y generar C9J~iLios a nivel Lachillerato, -

Licenciatura y Posgrado. 

A todos estos ac.1ectos de carácter ~eneral, Pablo Gon

z!Ílez C2.sanova 1ropo11Ía que la Refoma en la i!:ducaciÓn SuP! 

rior contem,Jle..ra también im-:iulsar la Interdisci 11ina; vine~ 

las la investigaciÓQ y la docencia; e integrar la teoría y 
. . • 87 

la ·practica". 

111'1.1.ra las ENEP se disefio una organización matricial, -

ce.rrera-de'1o.rtamento que se nuctenta en la diferencie.ciÓn 

del trv-.bajo académico. :ss·~a organización matricial, que ta¡)!, 

bién dicen es académico-ad.mini ::::trati va, deberíri. de implicar 

un modelo de escuela que contemplara la enseñanza de varias 

disci~linas afines enfocadas a resolver en forma conjunta -
, . , 

nroblemas socia~es (por ejemplo: en Acatlan y Aragon la ot-

¡:,anizaciÓn de las Ciencias Sociales y Económica:::; en Zo.rag2. 

za e Iztac:ala el área .de· Salud y en Cv.autitlan lo.s Ciencias 

Aeropecuar:i.as) buscando favorecer la ense~ianza multi e in-

terdiocinlinaria. 

87 Aullet, Guillermo. 

"Acerca de la .P:roblemáticFL de lns Escuelas l\acionales 

de Estudios Profesio.nales". 

~Universitario !!2.· ~ 1381 pp. 27 - 28 
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Sin embargo, en el diseño oreanizativo que responde a 

eote planteamiento en les Escuelnr; de 3stuclioc Profesiona

les, a lC-t luz del análisis de lae dos grandns insten,·iao -

que conforman el m0delo básico de las ENEP laf: coordinacio

nes y loa de~artamentos académicos, se puede decir que hay 

distancias enonnes entre la determinación y definición de -

funciones y objetivos o.ue a cada una de ellas le ooITes0on

de idealmente, en el modelo por un lado, y en la realidad 
ea 

concreta por otro 11 • 

"De esta manera, este modelo organizativo matricial -

que en palabras oficiales "pueden representarse en lo esen

c~al, .como una tabla o matriz en la cual las columnas repr~ 

sentan carreras y los renglones de?art8mentos", ••• constit~ 

yen también en relgciÓn al personal académico, y por ende -

a las tareas de docencia-investigación, una 11in11ovaciÓn 11 -

que refuerza los mecMismos de control para el oersonal aca 
, , , . B"o 

demico, manteniendo se la parcializacion del conocimiento". ~ 

Por consiguiente, " ••• esta primera a):roximaciÓn en el 

análisis de la política organizativa de las ENEP nos permi

ten ase;rerar que actualmente los Órganos de gobierno y CO!!.!, 

ponentes académicos y adminiat:rati vos de la "organización -

matricial", que idealniente en el modelo descansan en los --

88 Aullet, Guillermo. ~· ill· p.29 

89 Aullet, Guillermo. .Q.a· ~p. 30 

~'- '. 
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trae programns r~c.icos de la estructura académica de las ·~ 

EHEP como son: 

- in Programa de Estudios Profeo~onales. 

- El Programa de Estudios de Posgrado. 

- El Proerama de Investigación. 

De tal forma es import<nte enfatizar en la necesidad -

de reinvindicar loa postu!adoa de origen de las ENEPe. 

SegÚn lP. información analizada (ver tubla 3) en el ca

so eapec:i'.'fico de la ENEP AragÓn es esenci~.l cre::ir organismos .. 
de acción y colaboración en las diferentes áreas de investi 

gaciÓn. 

Dado que existen programas en las C?iencias Sociales y

Humruústic~s también se hace necesario su extensión y apli

cación en todas las carreras. 

Y·con todo esto nos surge la inquietud de reflexionar 

nlrededór de la siguiente interrogante ¿Porqué no contar -

con un departamento de inv~stigoci6n'donde se fucione las -

distintas áreas que hay dentro de la institución? 
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II .1 FINALIDAD DE LA INVESTIGACION DEN'I'RO DBL 

PLAN DE ES'l'UDIOS. 

Después de haber conformado nuestri:> trabajo en tres 

factores esenciales, ahora realizaremos un wlisis "· •• d~ 

sintegrar, descomponer, un todo en sus partes para estudiar 

en forma más intensificada cada uno de sus elementos, as{ -

como las relaciones entre a{ y con el todon.90 Se trabnja -

eri base a un Estudio de Caso el cual "Es una fo:nna de orga

nizar datos sociales, de modo que se conserve el carácter -

unitario del objeto social que se está estudiando ••• , es -

un enfoque que ve cualquier unidad social como un total".9l 

~ este estudio a través de la información emp!rica -

nos ocuparemos del análisis del Plan de ]i).=ltudios de la ca-

rrera de Periodismo y Comw1icaciÓn Colectiva • 

. Iniciaremos conociendo la finalidatl que se enuncia en 

el perfil de la carrera con respecto a la investigación. 

"Identificar fenómenos propios de la comunicación para 

la investigación. 

- Aplicar selectivamente m~todos de investigación adecu!_ 

dos en la investigación sobre comunicación. 

- Aplicar selectivamente técnicas adecuadas en la inves

tigación sob~e comunicación. 

90 Bojas Soriano, Raúl. 

"fil:. Proceso ~ ~Investigación Cient!fica". 

· Ed. Trillas Méxioo,1983 P• 79 
91 'Nilliam J. Goode/Paul K. Hatt. 

Métodos de Investigación Social. 
&l. Triii'as M;xioo,1970 P• 404 
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- Utilizar seloctivamente conce'.'ltos, categ-orias e hipó

tesis mlecuadas en inve.stignciÓn sobre comunicación. 

- Discrirninnr información 1)til 1::>.ru 1a inver;tig:i.ciÓn en 
. . , 

comun1cac1on. 

- "Redactar resulto.dos de invectit;nciÓn en comunicu----

ciÓn11. 92 

Como las anteriores finalidades estan diritP,das a la -

formación del alumno se ·ciudiera observar la existencia de -

unn investigación de cor·ce creativo y apeeada a la realidad 

que ~ re qui ere en la carrera; sin embargo la información -

empírica nos hace observar que estas finalidades son obten!, 

das ~or los alumnos tan solo, como lo expresa uno de ellos, 

en forma 11i'.'.cadémica en una ;:iequefía medida, :lUes casi todo es 

im~uesto nor los ,rofesoreo". 

I•!cto nos hR.ce 1)cn~mr en ·~a falta de libertad de elec--

ción, irlocl.j,ficaciÓn, aplicación de los procesos de trabajo 

en la iiwe¡.·ügHciÓn l!UC realiza el alumno. 

Inementos que dentro de esta carrera son de suma impo.r. 

tancia.. 

Por esta razón es nresumible afirmar que los trabajos 

que realizan en investieaciÓ~ los alumnos "son trabajos 4-

donde de ninguna manera esta' 1resente el espíritu indagati

vo del estudiante, oino sim>Jlemente resumenes o copias de -

92 ENEP ARAGON 

Información Básica sobre los Pl.:mes de Estud~o de las 

carreras de Cienciao Políticas. 
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los autoros mñ.r: conocidoi: en comunicuciÓn. 

De tul forma que resulta necc:~u.rio reu.lizr.J.r indae:lcio-

nes oue riro!)orcionen el conocimiento rirr;funrlo •le ::.G. ro. ·,::_-::,t-

ciÓn de laEJ fina.lid:c.dec que (Jropone ol .:'l:m do Er:tudios. 

II.1.1 'l'ipos de Inver:ti¿:aciÓn en le. Qr1.rrE::r~ de .l?eri.or:i::mo 

y Comunicación Colectiva. 

En relación a este inciso y tomando como pauta aP. a.~Ú

lisis un'?, r.cn\!illa definición de lo que ne critiende por 1i

ferentes tipos de investieaciÓn en la que se dice oue "•••• 

las divisiones y clasificaciones ele ).a inve:.tieo.ciÓn co!'1 de 

carácter convencional nOfJ sirve para dü:tin~uir :)ropÓ::i tos, 

funcioner.i, niveles, procedimientos~· resuH::.doi:: r;11e ilu:::--

tran el sentido de las definiciones iniciales y la varietlud 

el e 1 uni ver::io •:ui:! er.ita..s cubren". 93 

Observamos que dentro de la carrera de Periodismo y C~ 

!!!Uni,eaciÓn Colectiva loe tipos de investigación utilizi:.C.a:: 

con más frecuencia son de carácter bibliográfic:>, hemero;rr,i 

fico, de campo, doc~~cntal. 

E3tci. podria entenderne como una evidencia de que exis

te una variedad suctancial para la ir,ves".:igaciÓn qu1: se re~ 

liza en la carrera; sin embargo, qué se observ~ en la apli-

93 Garza Mercado, Ario. 

Manual de Técnicas de Investieación. 

El Colegio de México México ,1981 P• 8 

'. ····-~ l-' ;¡.·,.,·~ ~"' ' 
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caciÓn de estas mismas investigaciones. 

Por ejem:>lo, en la docümental los estudiantes aplican 

sus conocimientos ree.lizando ''monitorios de radio y T.V.; -

an~l:sis de revistas y peri~dicos; estructura de la infonn! 

cicin (de los mensajes); la Organizaci6n Administrativa de -

Fm:Jresas de ComunicaciÓn11 • 

:&J decir, de los tipos de investigaci6n que se dice se 

realizan solo se corroboran ejemplos de investigadores de -

tipo documental 1 además se descubren deseos de realizar -

otro tipo de investigacione& que resultan importantes para 

la carrera, al respecto un estudiante expones "considere -

que el .trabajo de campo es más importante, porque en México 

no hay teóricos natos ni realistas, ya que los que hay se -
-

basan en teorías extranjeras y decadentes". 

n.i.2 Vinculaci6n de la Teoría-Práctica dentro de la 

Investigación~ 

Entendemos que toda investigación que se realiza, va -

de UAaºactividad teórica la cual proporciona"••• un conGc1 

miento indispensable para transformar l~ realidad o traza -

fines que anticipan idealmente su transfonnaoión, pero en -

uno y otro caso queda intacta la realidad efectiva.11 :
94 Para 

94 sánchez vázquez, Adolfo. 

Filosofía !!!. !!:, Praxis 

Ed. Grigalbo México ,1980 P• 261 
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llet)nr, en un !)rocoso dialéctico a una actividad práctica -

qus "·., rJclica en e}. ca!'ácter real, objetivo, de la mate-

ria urima sobre la cual se actú~, de los medios o instrwneu 

tos con que se ejerce la acción y de su r~sulta.do o ~roduc
to11. 9~ 

Observamos que en la investigticiÓn cr; el.e fundamcn·i;al -

importancia el vínculo envre teoría y práctica. 

Sj.n embareo en la carrera, con la infonnaciÓn analiza

da no se puede determinar cómo y oué tanto se da esa rela--
. . , , . 

c1on; es mas se aprecia que los estudiantes conciben esta -

relación como necesaria nero advierten que su formación só

lo háce alusión a lo que pudiera encontrarse en la teor!as 

"basicamentc lr.i. carrera contiene solomente tcor!a que no P.!?. 

ne en prsctic;;i", siendo que 1110. nráctica de la teoría, es -

necesario enfrentarla con la realidad"· 

Bajo esta necesidad ser!a importante revisar algunas -

J!'opu~atas que dieran alterna·tivas de trabajo en la investi 
. , 

gacion que se propone en el Plah da Estudios de la carrera; 

nos damos cuenta que los alumnos al respecto, estructuran -

respuestas vagas, impresisas y sin e.l;r:;una orientación que -

::-.clare J.a formación que se les da o deben tener en el Eh-ea 

de investigación. 

Presentamos algunas respuesta.a significo.ti vas, al res

¡>ecto: 

95 sánchez Vázquez, Adolfo. p. 252 
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- "Con relaci&'n al vínculo teor!a-pr~cti ca " ••• se pasa 

de una 9osiciÓn empírica o de la simple obtención de 

datos con mayor valor científico o más veridicos "· 

- "··· primeramente la ubicación del co~ocimiento, des

de las· distintas perspectivas existentes, seguidamen

te de los métodos posibles a utilizar en la investig~ 

ciÓn social, después las teor{as existentes en comuni 
. -

caciÓn y la ubicación de estas entre las Ciencias So-

ciales, y por Último de investigaciones sobre t~mas -

que inquieten al estudiante". 

La inquietud que surge ante estas afirmaciones gira al 

rededor del conocimiento de un maro• de referencia que ubi

que al alumno en la formación que se le proporciona a lt -

largo de su carre»a en la Investigaci~n. 

Aparte que también ubicaría la relación de la teoría-

práctica. 

"!t,'l.•.· ,, 
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II.2 LA INV.CS'l'IGACION DEITTRO DE LA CARRERA DE .PERIO

DISI!O Y COlWi!ICACION COLECTIVA. 

Con respecto a este inciso dentro de los contenidos de 

la carrera, en lo que se refiere a la investigación. Se ha

cen notar cuatro recursos sust:omcia.les: 

11 Las gentes¡ ::>ersonas que dan opiniones, los protagoni~ 

.tas o testieos de los hechos, J.os exnertos en una mate

ria, los representantes o responsables. 

- Las instituciones; lon organismos, las asociaciones, 

los cuerpos sociales que en su carácter colectivo nsu-

men posiciones y externan puntos de vista sobre activi

dades generales o propias. 

- Ios lugo.res; la observación directa de los sucesos en -

el sitio donde ocurren es uno de los recurso.s periodíc

ticos más fecundados y auténticos. 

Los documentos; declaractones, discursos, ryonencias, 

¡nonogr~fias, J.ibros, folletos, archivo, etc., constitu

yen un material informativo principal o lateral muy va-

l . l t' . f d' ·' "96 ioso para a no ic1a o para su pro un izacion • 

Ante estos elementos y con la 'regunta ¿~é beneficios 

obtienes con la investigación? Observamos res~uestas que -

destacan la importancia que tiene la investigación para la 

escuela: "porque es la clave para elevar los trabajos que -

96 Guajardo, Horacio. 

Elementos 2!_ Periodismo •. 

Promociones Editoriales México,1970 fl• 41 
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requiere una serie de pasos a seguir, ya que la carrera no 

sólo es periodiomo (noticies, reportRjes, entrevistas, ---

oto.),· sino también es de comunicación colectiva que requi! 

re mucha inve::itigaoiÓn a fondo 11 • 

También exicten diversan respuestas que van de~de la -

función profenional, la. solución de ·iro.blemas en la carrera 

hasta la "denuncia" de laºcarencia de bases firmes para la 

investigación. 

Con respecto. a las preguntas de formación profesional 

se dice: "formación de un criterio propio y la agudeza men

tal". 

Con respecto a la solución de los problemas inherentes 

a la carrera ejemplificamos con lo siguiente: "la me~or ma

nera de descubrir y dar solución a problemas que aquejan a 

la carrera". 

Por Último se hace evidente una inconformidad que pro

viene de la escasea de la inves~igaci&n en esta carrera: "ª 
pesar que ya hemos cursado estudios de investigaoi&n, estos 

han sido muy generales y no tenemos bases firmes de lo que 

es la investigación". 

"Porque el Periodismo, .-como parte de la opinión· pÚbli

ca, debe tener bases l&gicas y científicas para poder guiar 

a la sociedad y escribir nuestra historia". 

Concluyendo con la importancia de la investigación co

mo corroboración un tanto habría de lo que se quiere en la 

carrera se dice: "la investigación es importl'Jlte en toda C!! 

rrera, ya que as! se ,131llp1Ía el horizonte de nuestro conoci-
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miento que en la mayoría de las veces son incompletos en el 

aulo.". 

Desarrollo de la InventigaciÓn dentro da la carre

ro. de Periodiemo y Comunicación Colectiva. 

A continuación se dcscribira una forma de como investi 

ga un periodista dados los datos de referencia empírica que 

se analizaron y auxiliandonos en un p:riJmer an~lisis rescat! 

do de bibliográfia que hace alusión al respecto. 

"F!l reportero acude a las Instituciones, organismos o 

dependencias correspondientes donde obtiene: 

Informaciones verbales, que pueden tener carácter ofi

cial o extraoficial. 

~ Boletines escritos. 

- Publicaciones es~ecializadas de las que extrae notas. 

- .La oboervaciÓn directa de los sucesos sobre esta base 

. y segÚn el valor de la noticia que vaya a redactar el 

reportero completa su material con entrevistas de opi

nión procedentes de voces autorizadas y documentaci&n 
97 de libros, folletos, archivos". 

Por consiguiente, "· •• la información procede de los -

acontecimientos, de las entrevistas, de la observación. Ca

da uno de estos renglones exige· un plan de trabajo del pe*~ 

riodista que incluye la búsqueda de antecedentes, la presa!!_ 

97 Ibidem. 
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cia en los sucesos, los interrogatorios. El trabajo de can

~10 es esencial para ln autenticidad informativa". 98 

lTo oboto.nte las aneveraciones anteriores manojndas en 

ta c~rera, los estudiantes piden sean sus trabajos de in-

vestigaciÓn "estudios más serios y profundoo ponien ·.., en -

práctica de manera responsable los métodos y técnicas de i~ 

.vestigaoiÓn que se nos en~effÓ". 

Además se asegura que con esta actividad "nos lleva a 

conocer mejor nuestra carrera y con esto día a d{a haremos 

posible que se corrijan errores y aumenten las posibilida-

dee de ser mejor con el tiempo". 

II.2.2 Métodos utilizados para realizar.Investigaciones. 

A continuación expresamos que los métodos son entendi

dos en relación a una etapa intermedia de la investigación 

que se construye y que esta subordinado a la teor:Ca; es de

cir, métc;ado es: 11 ••• una etapa .específica que dinama de una 

posición filo.s~fica y de una teoria sociológica determina-

da ••• en la que el investigador basado en la respectiva -

perspectiva teórica examina y selecciona unas t~cnicas con

cretas de investigación sociológica para conseguir U;n obje

to concreto". 99 

98 Gue.ja.rdo, Horaoio. p. 43 

99 Antonio Alonso, Josl. 

Metodolog!a. 

Ed. Edicol México ,1981 P• 47 
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Por la im1ortn.ncia que tiene la investigación con res

pecto ·'l. la conformn.ciÓn meto~ol6¡~icu n.nulizamos que los a--

1 f 
' , , 

umnos ex'Jonen diferentes necesidades en su ormac1on acad~ 

mica. Estaf.! van desde una metodología homoeeneizante r1ue -

lléNe· a 1_1nr investigación fo mal y ci nntÍfi.ca: Tarr,blÓn nu -

Observa la necesidad de llevar unri. seriación de matr::!.'i.::ts, 

en cada semestre (necesid~d que corroboramos con el Plan de 

nstudios) en relación a la metodología de la investigación; 

hasta la búsqueda de una metodologÍa "correcto.", absoluta -

diríamos p8.ra el campo de la carrera. 

Sin embargo, todo esto nos acerca a una interpretación 

runlrigua y poco clara de la conformación metodol~gica, dada 

en J.a visión acndérnica de los alumnos con ros;:iecto a su ca

rrera. 

Repercusión d.e la Investigación en la carrera de -

Periodis~o y Comtll".±cación Colectiva. 

A 1esar de que con la información recabada no se loera 

nrecjsa.r ninguna repercusión de :J_a investigación en estaº! 

rrera; repercusión que tendría fines, incidentes en el ac-

cionar del currículum y concretamente en'la formación de -

los alumnos, se cnU!lcian a continuación. 

En eeneral se piensa aue es necesario una mejor efect!_ 

vidad de la enneñanza de la investieaciÓn con la intenciÓ:rr 

de obtener una •ejor preparación {situaci6n que se corrobo

ra analizando ia gráfica corresDondienta a la visión de· la 

investigación). 
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B:1 ci.'.~!'lif:i.cn.tiva nn rr.:lnciÓn a lo 1 •• ntr.iri?r, l<J. r:i:'uiei'l . -
te re:c~iurwto. '!1lfl iJ.i¡~Jtr,,. er;t:_··. ~:u;::·,rr;:,cic •. : "entrr;; otro:.: nu-

cno::; el ele h:rncr :n-~:; cfec::tiv0:: lo::; ::ir;~orr.:.i.:~ rlo 'rn::e::~~:iza D!;!. 

ro. una Ó'ltima cr.no.ci tn.c-L Ón". 

1':_,;~:bién· r;e cueier'1 un:_, nccc:Jiclad quo pa.r".!ciora rntfo :,:n 

plia poro que t:.m ri llo :.~'l rrnni te al cor1oci:ü ·mto do l.s.s tÓ!:_ 

nicos mínimas, r;i n emb'lrgo se resca·ta le. advertencia: "a nª=. 
vel licenciatura se doborÍn. dar por lo meno:; las técniccis -

, . . 1 m1mmo.s IJara. 1nvesti¡~i'l.r !1 eT0'1'lZP..r a cuc:.:-~i'>nar _.o:; proble--

mas"· 

.PodrÍamoFJ finalizar esta reflex:i6n con tres sugl;}rencio.s 

que los alumnos enW1cian y aue non forman de Jera 1ecti vas -

que van riesde la crítica a su fo:rniaciÓn, la' q1Jeja a los tr.!!, 

bajos do la carrera y la futura ">ráctica )rofesional. 

im relación a la ir.vetig:1ciÓn se el:!. ce c.ue .es nece::iario: 

"adquirir conocimiento::: prácticos de 1•~·1xico y di; :;¡u :.;ocied.ad 

manejo del.método científico y de trabajo de cru!lpo, enseñar 

a leer y entender 'hermeneÚtica' y a.cabar con los alwnnos -

de oficina e~aluando el razona~iento de los mismos, descar

tando a. los seudointelec·t;uales que no tienen lÓgicr:. en su -

pensami:mto; ya sea por no entender bien lo ·:ue leen o ·1or 

resolver los textos que intentan infructuosw:iente leer. En 

los i::alones se califica con nÚmero en el trabajo no :E tiene 
·' 

chr:mce de recuperwse, ho.y que sabor -:.ic..ra entenderse". 

Y se asegura que bajo el í~ancjo de la investigación 

"!Jodriamos encontrar un nuevo orden en la coir.unica.ciÓn na-

ci ona.1 11 • 

.. 
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EL Currículum de la carrera de Periodismo y Comun!_ 

caciÓn Colectiva y les Profesores como fuente de -

información. 

Si entendemos que en la práctica docente es importante 

conocer la es.tructura curricular en donde se realiza esta -

práctica, entonces. también resulta i•portante, conocer la -

opiniÓ~ de les profesores con respecto a su participación -

y conocimiento en relación a la actividad. 

Desde nuestro punto de vista, penes.mes ·que a pesar de 

que "••• no hay Un acuerde consensual entre los teóricos -

del curr!culUll sebre lo que ea éste, sus diferencias son e! 

clusiv~en~e de forma •. Todos elles -per ejemplo Tyler, Taba, 

Eisner, Harold Johnsen, Shufett, Bloom, Gagné, Jlauritz Job! 

son, etc.-, aceptan de una manera u otra que el c:urr!culwn 

tiene que ver coa les planes de aprendizaje, con lo que se 

va a ensefiar al estudiante, con las experiencias a las que 

le va a someter. Es decir, el curr:Lculum ea ua plan insti~ 

cional ea el que las relaciones enseffanza-aprendizaje, mae~ 

tre-alumne, contenido-método son inseparables. El cu.rr!cu-

lun es efectivamente el Plan de Estudies pero también fel"llla 

parte de él las actividades del allllllllo, el profesor y el -

contexto educa.ti vo, do~de ocurren dichas actividades" •100 

Bn este sentido nos abocaremos a uno de sus componen-

tes: el Profesor. 

100 Guerrero Tapia, Alfredo •. 

"La Política en la Teoría del Currículum" 

~Universitario Mex.UNAll,1981 p. 18-19 
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Iniciaremos con•ciendo la finalidad de la investiga--

ciÓn para algunos profesores·quiénes las consideran indis~

pensable dentro de la adquisición de conocimientos e impre

sindibles dentro de las Instituciones de Nivel Superior. 

Con respecto al progremu se elabora en grupo d€ ·1rofe

sores, su contenido como les objetivos son dados a conocer 

a les alumnos al inicio del semestre. 

En. ouantd '·a les trabajos de inveatigaci6n, 'son consid! 

rados como la práctica de los conocimientos te~ricos donde 

se involucra a les docentes y alumnos, consecuencia de esto 

se avanza en la realidad social. 
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II.3 ANALISIS EXPLICATIVO DE LA 3ITUACION IUVE:JTIGATIVA 

DE LA CARRERA DE PERIODISMO Y COMUNICACION COLECTI

VA. 

El análisis que se realizó anterior11ente bajó la inte~ 

ciÓn de rescatar elementos de la empiria nos proporciona -

una primera explicación de cómo tanto maetros 00110 alumnos 

entienden su actividad práctica en relación a la investiga-. . , 
cion. 

A la par d~ esta actividad, realizaremos el análisis -

del Plan de Estudios a través de un mapa curricular el cual 
, 

"~·· va a permitir visualizar la forma de come se apeyan e 

integran l•s diferentes contenidos de las asignaturas o mo• 

delos del Plan de Estudiosn.101 

Con ésto conoceremos que tanto están relaci.onadas las 

materias en cada uno de los semestres y·obtendremos elemen

tos de confrontaciQn entre lo que pudiera llamarse curr:í'.'cu

. lum 'vivido y curi':!culum formal. 

11.3.1 Mapa curricular de la carrera de Periodismo y Com3!. 

nicaciÓn Colectiva. 

Ia. estructura del Plan de Estudios contempla los si--

guientes aspectos: 

101 DÍaz Barriga, Angel. 

~Un enfoque metodol6gico para la elaboraci&n de pro-

gramas escolares". 

Perfile& Educativos. 
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Propede&tico: comprende los dos ~rimeros semestres que 

ser{an 1101 tronco comÚn11 del cual forman parte Perio-

dismo y Comunicación Colectiva, Relaciones Internacie

nalee y Sooiolog{a. 

- "Formativo: comprende del tercer semestre al quinto se

mestre, donde la.a materias se imp~ten en forma simul

tánea, (dimensión horizontal) así come en forma suces:!:_ 

va (diaensiÓn vertical). LD anterior, es debido a la -

especialidad la cual requiere de un gran número de ma

terias técnicas, que proporcionen al estudiante la in

formación necesaria que les servirán para su vida pro

fesional. 

De opción vooacienals comprende a partir de~ sexto se

mestre al octave donde seleccionan las materias de 

acuerdo a sus intereses intelectuales .Y/o profesiona-

les. Cfr. con el cuadro del Mapa Curricular de la ca-

rrera de Periodismo y Comunicación Colectiva. 

II.3.2 La Investigación en la carrera de Periodism• y Ce

municaciÓn Colectiva (Análisis Comparativo). 

En este momento se busca realizar un análisis compara

tivo qu~ ºEnfronte las tres .instancias antes analizadas; -

que vaya de la opinión de los alumnos a la de les profeso-

res y su ubicación en el Plan de i:itudios. 

Primeramente, tanto para los alumnos como para los --

maestros es fundamental la investigación, sin embargo en el 

Plan de Estudios las materias que se ocu~an de esta activi

dad estan muy separa~as. 
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Pareciera ser entonces que no exiote una secuencia on 

cuanto a la nresentaciÓn de materias relacionndns con la -

investie-aci Ón. 

En cuanto a los progrn~as, los alumnos encuentran mu

chas ca.renci.as, si::i embargo los profesores areumentan pre

Gentar al inicio del semestre el programa y en el Plan de 

Estudios solo se ~resentan dos semestres de Métodos de la 

I~ve3tigación. Con ésto pensamos que no es posible obser-

var un trabajo de áreas; donde, por ejemplo, se establezca 

una secuencia en cuanto a,contenidos. 

En relación a la importanci.a de realizar trabajos de 

I.nves.tigaciÓn tenemoc que loa alumnos solo los realizan -

con el fin de pasar la materia, debido a que no lee intere~ 

san los temas a desarrollar, siendo que los profesores afi!:_ 

man que mediante los trabajos serán llevados a la práctica 

los conocimientos teóricos que han adquirido los alumnos. 

En el Plan de Estudios se dice que los trabajos reali

zados deben repercutir en relación a las necesidades de la 

sociedad. 

Pareciera ser entonces que no hay una relación de los 

contenidos teóricos c?n la realidad. Problema importante -

de discutir, descubrir y explicar en este Pian de Estudios. 

Con este análisis ~odemos dar cabida al planteamiento 

de algunas interrogantes, en relación a la investigaci&n -

en la carrera de Periodismo y Comunicación Colectiva. 

¿'Si es realidad que se 'está dando una teoría de ele-

mentos relacionados con la investigación, por qué no son -

aplicados en una determinada realidad ? 
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¿ Si para los profesores son importantes los trabajos 

de Investigación porqué no :realizar orogramas que permitan 

la participación de profesores y alumnos ? 



m REFIEXIO•ES DE 

lA REl.ACIO• 

PERIODISMO-

l•VESTISACIO• 
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III. 

Dcsr)uéo de h'.'.ber realizado el an{lisis de lu carrera 

de Periodismo y Comunicación Colectiva, >Jo:J.emos prer:cntar 

algunar:i rcflexioneo 1uc d•:n pauta de conocimicmto sobre al

euños ejes relrrcionndos con 1.a inve::ti¡;ación. 

Con este carácter ne ,,recentan a continuación al[,runas 

reflexiones que intentan descubrir diferentes situaciones -

de la problemática investigativa de la misma carrera. 

- Sabiendo cuan importante es la investigación dentro 

de la carrera sería conveniente realizar un ~rograrna -

que englobe los semestres donde se impurte la materia 

ri~ ~ n'r~ct~.gaciÓn para que sea una adquisición de cono-:

cimientos ascendentes y pro~resivos; esto.repercutiría 

en la formación y solidez de participación de los alum 

nos, en esta mioma tarea. 

- :nos conocimientos metodológicos de la investigación -

se ubiquen en trabajos que sean de interés para el --

alumno, de tal forma que pudieran manejar desde tinos 

de investigación hasta conformaciones metodológicas. 

Como elementos esenciales '.)ara la actividad práctica. 

- Haciendo hinca¡Jié en la necesidad·, que los conocimien

tos teÓrico-rnetodolqgicos se profundicen debido a la -

evidencia de fra{pllentaciÓn de conocimientos, lo que -

hace que el alumno tenga muchas interrogantes al res-

pecto. 

Sería im)lortante fo miar e qui !JOS de trabajo donde par

ticipen tanto profesores como alumnos para cear apor

taciones pa.ra la carrera, y la comunidad en la cual se 
' 

desenvuelven, es decir, elaborar programas en la real!, 
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dad que se está viviendo. 

Quedan cztas reflexiones como elementos de inicio de -

discusión po.rn r:>osteriores trabajos y corno un aporte más a 

la problemática curricular de la Escuela Nacional do Estu-

dios Profesi'onales AragÓn. 

...~.i~"' -· ..... 
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