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"El arte de ofrendar lo propio" 

Esta tesis, MI TESIS, esta evidentemente c1eclícatIB a MI MADRE Y a MI PADRE, a 
aquellos que me nombraron, que me dieron un. lugar en este mundo, que introdujeron la 
locura (de la que ya no me quejo) en mi nombre. una loclIra por amor. A ellos, como los 
que aceptaron, no sin mil angustias y dudas, mi lentitud en el proceso de convertirme en lo 
que quiero ser. A quienes alguna vez se titularon también y a los que en todo momento 
creyeron que yo podía hacerlo a mi manera. A los que hicieron todo lo que estuvo en sus 
manos por ayudarme .. 

A ellos, Rocío y Luis, por dejarme ser ... ¡¡i¡Los adoro.!!!! 

y continuando con el ritual de este espacio. entramos a los agradecimientos: 
Si finalmellle son los Otros los que participan de muchas maneras en el proceso de 
constitución de uno mismo como jll}eto. los agradecimientos tienen, en esta tesis. IIna 
función especial. que quizá y sólo quizá, vaya más allá de Ja Iilrlrgia que significa en 
nuestro pais agradecerle al otro su parlicipaciól1 en lo propio. Por ello agradezco: 

-:- Antes de que ella muriera en abril de 1998. dejé escrito en tUl papel mi deseo: "A mi abuela materna. a mi 
querida y "dura" Mami por vivir para venne titular..," pero dadas las lraicioncs de la vida. tengo que 
escribir: "A mi abuela materna., a mi lluerida 'i "dura'" Mami que vive y vivirá siempre en mL A eUa por 
exigir que cumpliera mi destino y que: entendiera a la ve7~ que sin trabajo. el destino no existe. A la que 
tanto me parezco y a la que amo y alruut como a name. 

La familia 

./ A mis queridas abuelitas paternas. a Tina y a Lupita por sonreínne desde lejos. por pedir por mi todas las 
noches. A ellas dos que me han querido con el corazón abierto y en las manos brincando de alegria. A 
ellas que tanto admiro y a las que tanto quiero . 

./ A mis hennanos por hemlanarse corufligo, por tomanne en cuenta en sus vidas, por no olvidarme a pcsac 
de que cada WIO ya tiene su camino: 

Jorge: mi gemelo. mi cuate. ¡ni par y mi contrario. 
Rocío: mi única hcnnana. mi cómplicc. mi confidente. mi tranquilidad. 
Luis: mi hennano mayor, mi segundo papá. mi resguardo. 
Héctor: mi punto de partida . 

./ A Ana Laura y al Chucuchún por danne cobijo y alegrías cada vez que lo necesitaba: A BeLo por aceptar 
haccr apuestas conmigo para impulsarme a acabar. A Monique por dejanne entrar en su "ida y en su casa 
en Nueva York . 

./ A la tia Carmen por esos molitos, chilaquiles. molletcs. postres de limón .. que animan a cualquiera . 

./ A Edna ya Roland por danne tUl ejemplo de perseverancia y confianza en uno mismo: A MaJe y al Tío 
Roberto por ayudanne a ~lclarar mi camino: A la Tia Elvira y al Tío José Luis por esas ricas pachangas en 
Zacatlán mientras hacia mi tesis: Al tío Jorge y JI la Tía Chayo por querernle y decirmc siempre cosas 
lindas: al Tío Gasp.'lr y a Rosalinda por dejanlle disfrutar del campo y de sus atenciones en Huayacocotla . 

./ A todos mis prilllOS (y sobrinos/sobrinas) que de una u otra manera me a)l.Idaron en el proceso con 
bromas. chistes. apuestas.. consejos, etcctera: Robcno y Maris. Ricardo y Pall. Raquel y Karell. Ilzel. Seto 
r Ralita., Flor. Clt.1)·ito. Jose Luis. Luis Alberto. Tania. Gcorgina y Tania. Mónica y Alejandra. 
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./ A Ccci Gonzálcz por preguntar llasta el cansancio sobre mis avances en la tesis . 

./ A mi abuelo, Josccilo. por aparecer en nuestrns vidas tan a tiempo y por esos besos tronados yesos 
abrazos ·'despanzurradorcs". Al digno papá de mi mamá y al Que comparte gustoso el dominó con mi 
papá 

./ A Memo y a PoI)' por querennc tanlo . 

./ A Celedonia por adoptarme como hija consentida y por danne un ejemplo de vida y de trJbajo. 

Los cuates 

A Almita por compartir corunigo su proceso. por ayudarme a desgajar las angustias. por oírme llorar y 
maldecir. por dejanne oír un eco sanador ... y lo más imponanle, por demostranne Que Wl3 puede irse a un 
lugar muy alejado a empezar una vida independiente y con hartas ganas de ser feliz. 
A Ivonne que fue mi observadora en el tmbajo y fuera de él. a quien me ensenó que eJ cuerpo no es nada 
más lo que pensamos. a quien compartió conmigo el placer de construir un tmbajo como este. 
A Ara. lUla mujer hecha y derecha que me abrió su corazón un día sin conoccnne todavía y a la que le 
estoy inmensamente agradecida por el cariño que me ha demostrado en todo este tiempo. A quien le 
admiro su valentía y su capacidad de amar. Pero también a su pareja, a Héclor, el siempre bien ponderado 
Embajador de Rumania, por sus porras y sus buenas vibras. Los quiero entmf13.blemente. 
A Paty por apapachanne, querenne y aguantannc. 
A Lucero por su ejemplo de lo que un buen ser humano puede ser. 
A Saguis por estar ... aunque sea de lejos. 
A Molel por hacenne reír y por compartir conmigo su proceso. 
A Karime, Santiago y Santiaguín, por preguntanne constantemente -si ya mero .... 
A Oianila y a Martl13. por sus exámenes profesionales. 
A Moy por estar ahí presente, muy metido en mi corazón. 
A mi buen Jelipe, por hacenne reír tanto y por soportar mis charos mareadores. 

Yen especial: 

• A Laura Ortega por enseñanne a respetar los y mis procesos de construcción .. sobre todo cuando se 
quiere que éstos sean creativos. 

• A Alfredo Moguel por haber aceptado ser mi espejo tres veces por semana en los momentos más canijos 
de definición y angustia. 

• A SaFa LoveFa y a Regina Fes/a por introducirme en lo que será mi nueva pasión después de esta etapa. 
• A TeFe Garduño. por abrinne su escuela, la inolvidable Paidós, y por danne la oportunidad de 

enamoranne de mi escritura y encontranne como sujeto que se inscribe en lo que hace. 
• A mi querido grupo deliNEA por habcmlc dado la oportunidad de encontrnr una luz en mi profesión: A 

8I"Dulia, Marisela, HermelinJa, Genobeba, Pepe, Eufallo, Máxima, Refugio, Andres, Benedicto, 
Juana, María Mercedes, Faus/ino. Mari (HeFmeJinda) y Mari (OJina/á), OnésUno, Nayeli. María de 
10:0 Angeles, Bertha. JuJia y Hemrinia y a Sor TeFe por abrinne ese espacio con tanto cariño. 

y bueno. como no podia faltar la cita que hablara de las dedicatorias .. Héla aquí: 
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El arte de la dedicatoria 
A Cralaor. mi amado pc'nn, 

flor y espejo de mOluMumbre ,1' fiddiclad, 

En el pequeño libro de [)onald n, MacRae sobre Weber (Fontana. 197J) al final del prólogo se leen eslOS 
m¡slerio.~as palQbms: "mi e,~po.\'a, por rOZones que entiendo, me surgirió (sic] que dedicara est'! libro a lo 
memoria d'!J.N. Ifummel. .';''jn embargo. ,vo preferí no hacerlo, " 
¿Qué se esconde detrás de ellas?, ¿cómo juzgarlas?, ¿son ofensivas para J,N, Hummel? ¿Es este IIUlllfllel el 
del método de aprendizaje pianislico?, ¿podrían interpretarse. por el contrario. elogiosameme para el 
aludido como diciendo: "no, Hummel, tu mereCf!s algo mejor que la bazofia sociológica que se enCÍl!rra f!1t 

este libro?" Vamos a ver. Supongamos que eSCribo en un libro, digamos. "pensé dedicarle este libro al 
Pelícano Martlnez. rejlexioné más profundamente y resolví no hacerlo", El problema es: ¿,te sentiria 
ofendido el buen. aunque confuso, Pelícono? ¿se sentirla aliviado de alguna penosa respon,mhiliclad? Yo lo 
sé, El caso es que el seitor MacRae ha abierto, no creo que a sabiendas. muchas posibilidades y, aca,m, ha 
fundado un nuet't) género li/erario: el de las dedicoJorias conjlictiva.~, Examinemos de cerca al recién nacido, 
Una dedicatoria próxima a la de MaeRae, aunque más angustiosa. seria: "pensé dedicarle e.'rfe libro sobre el 
aprovechamiento induslrial del cerdo a Luis Miguel AguiJar, pero. la verdad, no sé que hacer" .\ lós 
interesantes SOI1 las dedicatorias comprometedoras como: "a mi buen amigo el señor licenciado ,\Iig/le! 
González Avelar, espejo de orgías/as. por la inolvidable noche de desenfreno que el 3 de octubre de 1979 
pasamos en el burdel de la Quebrantahuesos," Otra de tono más dranuitico Sl!ria esta: "o la Gore/a 
Hermosillo en memoria de los dos inolvidables tlias de pasión en (os que no salimos del motel El garabafrJ, ,\< 

a su esposo el seña, Coronel Pantoja", Otras dedicatorias conflictivas admitirian la confesión, por ejemplo: 
"o mi esposa la Tata. ron rencor" o "a mis hijos. que me han echado a perder la vida", La .. meta[lSicas 1/0 

dejan de tener su inte~s: "al universo" o "0 la res copitans", La destinación puede rener una ternura 
erudita, como en el caso de "a la memoria inmortal de Come/io Nepote" o "a la escena 1/1 del acto 11' de 
Ole/o ", Algunos de estos ofrecimjento.~ pueden ser confusos, cemo cuando se dedica IIJI lratado de 
odontologia: "a mi propia sombra ", y tambien misleriosos. como los que destinan enigmó.icameme 1m 
articulo "a /i" (estas últimas dedicatorias muy útiles en los casos de poligamia). No deberemos olvidar las 
dedicatorias e:.ocluyentes: "dedico estos fJOfmos a toda la humanidad menos a Enrique Krauze ", Se sabe que 
James Joyce dedicó un libro, que. por cierto, no publicó. con estas palabras: "a mi pobre alma so/itnria "; 
estaforma de puro amor abre posibilidades como "a mi hermOSUra y mi genio" o "a lo que de mi heredaron 
mis hijos" o '<a mi espejo dian'o ". Las dedaraciones centundenres pueden abrirse camino y se leertin ro,m.\' 

parecidas a "no he hallado a nadie digno de que le ofrezca este libro magistral", '~as dedicatorias 
multi1udintu'Üu son ya muy populares entre nosotros, sobre todo en esQS PNlebas de sufu:iendll amdinriCD 
que se denOminlUl tesis en las que inevitablt!mente se agloltU!ratf los padres, abudas, mat!Slros J' esas 
entidades hoy innominoblcs que antl!$ SI! Domaron novias. El Rolo Martinez cumpliil fielmente ('sin 
lradjción, pero después de las consabidas menciones añadió "Q la qfición en general", No estó lItol, Aljlllso 
Reyes tambien incurrió en la dedicación multitudinaria al C01J!iOgrar así uno de sus libro",: "dedicu e,..:/a 
primera serie de Simpatía,~ v dikrencias a los tipÓgrafos y correctores de El Sol, de Madrid. q/le IOnta~ \'eces, 
y con esa seriedad que es la mas alta condición de su oficio, tuvieron que tolerar al camponer estos articulos 
mi impaciencia y mi rardanza, mis jidelidade.~ a la regla (1 mis personales monias orto¡!rójicas ", En este 
mismo orden. ded;catoria,~ con reconocimiento de culpa, se debe situar la del general de dil'isión José 
Guadalupe Arroyo- en la novela de Ibargüengoi/ia Los relámpagos de agosto: "Q !'fotilde, mi CrJmparrem de 
tantos años, espejo de mujer mericana, que supo ,~ohrellel'ar con la ,mnri,m en lo.\' labios el cóli: amargo qm' 
sip,niJica ,~er la es{'<}sa de 1111 hombre integro ", I'ero valmmos a 10,\' dedicatorias mullílmlil/arias: ''s de 
esperarse que con el tiempo alcance mayor e.~plendor por la vio del ercesf) y la de,~mesura, y \','amos 
apuntados seiscientos o setecientos nombres, o ya de plano, veamos añadir 01 librito de Cl/enIOS todo el 
direclorio tdeJanico. Desde luego el arte de la dedicatoria liene su,~ co,~tado,~ polilicos como en el caso del 
incomprensible Mortin Heideg,ger que dedico El ser v el tiemoo a '\"u maestra Edmund J//lsserl (el de la 
fenomenolop,ía, ''jilosojia del 'mirame y no me toques ", como dice Re,ves). y en ediciones posleriores 
s/lprimió la dedicatoria: los nazi.~ habian lIexado al poder y Husserl erajuclio. I-:slo nos clllrduce al proh!('lIIl1 
moral de las '\'(!l!undas ediciones: ¿es licito suprimir l/na dedicO/orlO cl/ando nuestro fen'or por d all/dl!lr, ha 
menguado o desaparecido'! En esta cue,\'tión se cifran todas Ja", de Jo apreciación de nuestro prop/CI pasado y 
cahe aqui entero el tema monumental del arrepenlimien/o, ¡'ero, pra,\igamo,f, ¡.,os ofrecimientos pueden 
aprovecharse poro vejar, como en e,~Ie caso: "a Gorgonio Puzulato que es Uf/a bestia y. adclII(Í.\', distrae 



- -- --- -----------------------

fondos del hanco donde dice trahajar para pagar los r¡~/11Igllantes amores clandestinos que .\"oSllene con su 
amasIa la "erra Justlmana" Espernmo.\· que no se o/dd(,/I las dedicatoria." misOIJtrópictl.\" ('omo "(1 los 
cuafm Jinetes del .. !pocalipsis" o "a la difieria, la hepalllis. el glaucoma y el cancel' en lOdos su." 
variedades "; ni las miságinas: U a todas las mujeres que he tenido la desgracia de conocer en mi ya larga 
vida u: n; las burocra/lcas: "a todos los que han trahtymlo. trahaJen o llegaren a trabajar con el doctor 
Florescano ": tampoco las ahstractas: '0 0 la rosa de If)s I'/entos"; 111 10,\' disyuntivas: "a ,\llIni I.uhezki o a 
Juanito I'ulg "; ni las zoológicas: "al sapo verde (/Juro l'lrindis)' I'or supuesto se espera que una cierta 
inverSIón de valores estetic.vs sohrevenga con este florecilllienlO y se produzcan juicio.~ como "e/ libro es 
hueno, pera la de{/¡caloria es pésima" o "desde luego no Id el libro. nada mas fei las Irescien/os páp.inas de 
la dedicatoria y son conmovedoras oo. Dado el orden social en el que I'il'intas seró inevitable que al desarrollo 
del genero lo acompmle su comercialización y se estahlezcon tarifas de compra y I'enta. Claro que entonces 
se podrá tamhién extorsionar amenazando con dedicar olKún trabajo atroz: "si sigues con esas cosa.';, te 
dedico mi libro sohre la vida de los erizos oo. Podemos pensar que el futuro es promi.wrio y nos sonríe: el día 
llegará e/l que el "mínimo homenaje" o el e/asico "a mis padres" impliquen un trafado exhall.wim y \'0.1"10. Y 
entonces ya no tendremos /Ti lihros ni frl7lado.\". con lo qlle .mldremos SIonondo en mas de un renSI/Cíll, sino 
sólo amplias y ex/endidas dedic%rios_ I'.n este momento podrelllos preguntamos acerca de los límites de UI1 
género que hoy, lo verdad, esta muy pobremente cultivado entre nosotros, 

lf(i(iO I{fR1AR7~ 

1 HIRJART, Hugo. "E! ane de la dcdic.1tona'· p. 7-12. En: GONZÁLEZ ENRiQUEZ. Genaro. Desocupado 
Lector' El cnSíI\'o breve en Mc.\:ico (1 'J5..l-1'JS9>. Mb.:ico. Vcrdchalago. 1995. 
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Introducción (a la Tesis como un Sueño ... ) 

Vamos, "diga todo lo 
que se le ocurra" 

¿angustiante? 

¿De qué? 

[silencio] 

Los olvidos .. 

PARTE 
"Contenidos Manifiestos" 

Bueno, pues resulta que ayer tuve un sueño muy 
angustiante. 

Sí, porque soñaba que por fin acababa mi Tesis ... 

Primer día 

¿Se refiere a "¿de qué tema?" o "¿de qué licenciatura?"? 

Porque estudié Pedagogía y mi tesis la estoy haciendo sobre 
los procesos de constitución (de quien egresa de esa carrera) 
en sujeto-inl'estigador, al hacer su Tesis. Es que llevo cinco 
años y medio intentando recibirme, con unas ganas de no 
hacerlo, porque eso implicaría tener que decidir qué hacer 
con mi vida. Y bueno ... ¿No hablaba Freud de los suellOS de 
angustia corno tos sueños de despertar? ¿No fue él, de 
hecho. quien a través del análisis de los sueños descubrió el 
inconsciente e inventó el Psicoanálisis? Recuerdo que en la 
carrera vimos todo eso y me acuerdo muy bien de que Freud 
hablaba (en sus textos, claro) del contenido latente y del 
contenitlo manifiesto. O sea, que a partir de que la analizada 
llegaba, se acostaba en el diván y comenzaba a relatar lo que 
recordaba de su sueilo (lo manifiesto), podían empezar a 
salir a la luz los elementos inconscientes (lo latente) a través 
del análisis que hacia la soñante con la ayuda del "espejo 
transferencial" que era el analista. Y recuerdo muy bien 
cómo, lo que más me llamó la atención, fue que Freud se 
dedicara a analizar los supuestos "crrores" que la gente 
tenía, corno los olvidos, los actos fallidos, los lapsus, etc., 
con una actitud novedosa y de respeto; y cómo desde ahí 
desarrolló toda su teoría ... pero ... ¿por qué le contaba esto ... ? 

¡Clarol Ya se me olvidó porque ahí hay algo ¿no? ¡Ah, ya 
sé! Decía todo esto porque los sueños de angustia, los que 
nos hacen despertar, cuando es tal el nivel de angustia y 
displacer que el sueño ya no puede ni condensar ni desplazar 
elementos, ni metaforizar ni crear metonimias ... cuando esto 
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" ... el final de una 
etapa muy 
importante ... " Aquí 
dejamos por el día de 
hoy. 

¿Mjúm ... ? 

[silencio] 

i - " ... construir .. 
! construcción ... 

conocimiento .. 

sucede, despertamos repentinamente y con una sensación 
terrible. Bueno. pues ahorita se me ocurre que la Tesis, el 
proceso que implica elaborar un trabajo de investigación 
como la Tesis, es como un sueño de angustia. sobre todo 
cuando durante la carrera fuimos formados pobremente en 
las artes de investigar. Es decir, una hace la Tesis como el 
inconsciente elabora un sueño: creamos imágenes. palabras. 
ideas~ deshacemos otro tanto de lo mismo; pasamos por 
momentos de placer muchas veces inesperados. y sufrimos 
momentos de angustia la mayoría del tiempo. Pero cuando el 
sueño se termina (y esto no se define conscientemente, al 
igual que una Tesis), hay una descarga doble de angustia: la 
que ocasiona el despertar (a la vida profesional, con titulo y 
toda la cosa), y la que viene después, al hacer consciente 
(como Edipo), el momento de "castración", de corte, de final 
de una etapa muy importante, en donde hemos devenido 
sujetos, sujetos e/el inconsciente. 

Segundo día 

[silencio] 

[sólo escucho el sonido de un lápiz sobre algún papel... ¿será 
que está construyendo algo ... ?] ... Ahorita que escuchaba 
ese lápiz, con el que seguramente esta dibujando (creando) 
algo en su cuaderno, pensé en que Piaget fue uno de los 
grandes ausentes durante mi formación, y que ahora que lo 
he retomado para mi Tesis. para entender cómo nos 
constituimos en .'iujeto.'i cognoscellte.\· al construir 
conocimiento, ahora me doy cuenta de lo fundamental que 
resulta en la fonnación de cualquier pedagoga O pedagogo. 

¡CJaro! Porque cuando hacemos una Tesis, si bien no 
descubrimos el "hilo negro", sí tenemos que reconstruir el 
objeto de conocimiento que estamos trabajando; asimilarlo, 
acomodar de otra manera nuestras estructuras cognitivas, 
para poder adaptarlas y adaptarnos a Jo nuevo, a lo que 
necesitamos entender y pensar para poder construir una 



------- -- --- -----

.. propia 
perspectiva .. 

"¿No le parece?" 

gente/mucha, 
mucha/gente .. 

¿te preocupa? 

¿Dejamos aquí? 

Dejamos aquí. 

¿Por qué? 

Tesis desde nuestra propia perspectiva . 

Digo eso porque lo más importante de hacer una Tesis es 
hacer el tema, el objeto, el proceso. algo muy nuestro, algo 
por lo que hay que pasar para entender que la "propia" 
perspectiva sobre algo no se construye si no desconstruimos, 
antes, muchas cosas, para apropiamos después, de lo que 
nos pertenece como futuros profesionistas. Es decir, es en 
esta relación de interacción entre sujeto y objeto (entre 
afecto y conocimiento) como nos constituimos en sujetos 
que conocen y construyen interpretaciones del mundo y de 
sí mismos. ¿No le parece? 

No, a mí sí me parece, pero a mucha gente no .. 

Sí, ¿verdad? Mucha, muchos, los que o no pasan por ahí O 

pasan inadvertidos por sus propios asesores que se 
preocupan por todo menos por crear el espacio propicio para 
que sea la tesista o el lesista quien construya, y no sólo el 
que copie lo que su asesor opina. 

Pues tan me preocupa que por eso quise hacer esta 
Te.fii;S/Suc/io y mostrarle a los que no creen, que cuando un 
tesista construye su Tesis, se va constituyendo en sujeto 
investigador. en el proceso. 

Pues yo continuaba. pero .. 

¡Orale Dues' 

Sólo quiero decir que me he dado cuenta que la 
investigación no es como yo pensaba. 

Tercer día 

Pues porque en "Iniciación a la Investigación" en el primer 
año de la carrera, me "iniciaron" en el afamado "método 
científico" y yo creía que todo se trataba de seguir la recetita 
paso a paso y al final ¡zaz! Aparecía mi investigación. 

y que ahora veo que investigar es otra cosa, para la que no 
me formaron ... más bien, me tlll'e llue formar yo (1 tral·é.fii 
del trllhajo con Laura, mi llse.mra. Curiosamente, aunque 
parezca más caótico el proceso, me he divertido más, he 



Una opción .. ¿y las 
otras? 

Aquí terminamos. 

encontrado verdaderos espacios en tos que puedo construir. I 
sugerir. aportar, desde mi propia experiencia y reOexión. l' 

Algo que no hubiera l'ivido de no elegir LA TESIS como I 
opción de titulación. 

Las otras no me interesaron porque sentí que no "valían" to 
mismo, que no tenían el mismo prestigio y que la Tesis era 
lo que más se acercaba a la investigación que no aprendí 
durante la carrera. Además, después de haber estudiado una 
licenciatura con tan bajo "rating" social y con tantas 
broncas de identidad disciplinar, era lo menos que podía 
hacer para intentar subsanar mis carencias de formación. 

'Ya? 'Tan rápido? 

PARTE 11 
"Contenidos Latentes" 

Lo que comprende la segunda parte de mi Tesis, se refiere a lo que encontre entrevistando a 
otras tesistas de Pedagogía que se encontraban en distintos momentos de su proceso. 

UMetodología o la con.'Itrucción de una im'estígación" cuenta cómo fue mi proceso, cómo 
construí, desde cierta mirada teórica, un camino para abordar a las tesistas; qué núcleos 
consideré importantes para trabajar con ellas: y finalmente. cómo es que yo quedé incluida 
como investigadora en lo mismo que investigué. es decir, mi implicación. 

"Análisis o el encuentro con los contenidos latente.'I" es una propuesta de analisis que 
sigue dos vertientes: la del discurso manifiesto y la del discurso latente que iba saliendo a la 
luz durante las entrevistas y en su analisis posterior. 
Además. éste es el e.o;pucio de creació" más importante de mi Tesis, porque pude construir 
cinco categorías de analisis que sirven para mirar a las tesistas y sus procesos de 
investigación y constitución. desde otra perspectiva distinta a la que estamos 
acostumbrados. 

y I() únic() que espero ahora es que (Ii.ifruten leyend() mi trahajo 
tanto como yo (lis/ruté IUlcerlo. 

Ciudad de México, 13 de octubre de 1999 
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l. 
Contenidos 

Manifiestos 1 
. 

1 'Lo que e/soñador recuerda del sueño al despertarse es el contenido munifresto del sueño; el molerlOl que 
ofrece el sueño al término del análisis se llama su contenido latente ". ROBERT. Marthc. La revolución 
psicoanalítica. México. f.e.E .. 1992. p.152. 
Decidimos nombrar así este capitulo para hacer notar que recurriremos. primero. a los contenidos de los que. 
de manera manifiesta. disponemos para facilitar esta larea de reflexión. Lo latente será parte del trabajo 
rcalil.ado mas ~ldclanlc con los sujetos en cuestión (o 5C.1, los Icsistas). Por el momento. necesitamos. 
manifiestamente. entender: 
a} Cómo se constituye un ser hwnano en sujeto. Y para ello recurriremos al Psicoanálisis (Freud y Lacan) que 
habla de un sujeto tIluy particular: el sujeto del inconsciente. 
b) Cómo construye pensamiento el ser humano y qué rclación c.-..:istc con la producción de afectos. La 
Epistemología Genética (con Piaget) resultará muy esclarecedora en cste aspecto. 
c) Qué formación. cspccificl.llllellte cn investigación. promueve la licenciatura en Pedagogía de la FFyL de la 
UNAM. 
En este caso. somos nosotros quienes aportamos la parte manifiesta del sueño y los sujctos entre"istados 
aportarán la parte Imcntc. 
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A.- Psicoanálisis. 
La constitución del sujeto investigador. 

¿POR QUÉ COMENZAMOS DESDE EL PSICOANÁLISIS? 

" ... el psicoanillisiscon.witu.l"t' 
una revolucioll copernicana qlle 

descentra radicalmente al hombre 
de su centro imaginario que era la conciencia. He 

8raunstcin. 

Elegimos trabajar desde el psicoanálisis dado que es la única teoría que da cuenta de la 
constitución de un sujeto muy particular: el sujeto del inconsciente. Un sujeto que surge 
del rompimiento, del acceso a lo simbólico, un sujeto dividido. 

Empecemos diciendo que el sujeto que construye el psicoanálisis es aquel que se constituye 
a través del deseo inconsciente. Un sujeto que durante toda su vida lleva a cabo una serie de 
procesos en donde, como dice el epígrafe, el "centro imaginario" (la conciencia) pasa a 
segundo término y en donde el lugar que ocupa el inconsciente en esto, es fundamental. 

El conocimiento de dichos procesos nos permite, además, entender esa realidad o mundo 
interior] del sujeto. 

Además, en cuanto caminamos con esta intención desde el arte pedagógico y en tanto 
escena de y desde lo educativo, todo torna una luz distinta. 

La investigación educativa a la luz, primero -como es el caso de esta tesis- del 
psicoanálisis, permite recuperar un discurso hecho sujeto, olvidado, rechazado o 
simplemente retomado "de paso" por algunos paradigmas en investigación educativa, en 
donde el manejo controlado de fórmulas, de personas, de datos, de situaciones, habla de una 
supuesta "objetividad" fuera de todos los "peligros" que el ser humano le imprime con su 
subjetividad a lo que hace. Parece, en dicha perspectiva, no importar todo aquello que nos 
constituye como sujetos de conocimiento y afecto. Ni los deseos, ni las angustias, ni las 

: BRAUNSTEIN. Néstor. Psiquiatrin Teoría del slljcto Psico<lnmisis (haeia Utcan), r..·léxico. Siglo XXI. 
1990. p.106. 
1 Cuando hablamos de "mundo inlerior"' lo Imccmos retomando la expresión que le da titulo a un libro de 
ABRAHAM. Ada llamado: El mundo interior de los cnsel1antes. Barcelona. Gcdisa. 1987. 165 pp. Y no lo 
hacemos (como ella tampoco lo hace) desde las perspectivas que scparnn al euerpo de la mente o a la teoria de 
la práctica, por llquello de lo inlemo y lo externo. Al respecto, Margarita Saz comenta: 
·"I.as tem/encias.filosoficas y p.,·icolá~ica.\· de la.\· üllimas décadas rewt!an un decidido empeño en eliminar /:1 
dualismo melll/:-cuerpo. por considerarlo un I'erdadero ohsláculo epislemofof!ico. II/ay/ múlliples afl/;wsl.'· 
pre.'·entes en la cullura ("Iec/(/enlal desde P!alón. tales como: espirilu-matcna. iflluiciim-('.\"periencta. allllo
cuerpo, etcétera/. .. ). ""BAZ. Margarita, Mimco de su tesis doctoral Metáforas del Cuerpo. Un estudio sobre la 
mujer \'Ia dawa, Mé.xico. 1996. p.14. 
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razones conscientes o inconscientes, porque ello es poco formal, inválido. demasiado 
subjetivo. 
Recuperar un discurso hecho sujeto, es de hecho. recuperar a un sujeto que es discurso, que 
se construye en su decir (a diferencia de lo dicho) para dejar paso a ese otro. parte nuestra y 
fundamental y que al mismo tiempo desaparece al hacer esto. Cuando nombra, desaparece 
y surge alguien más. 

Detenernos a escuchar qué dice, qué es, qué significa. cómo se construye ese discurso
sujeto es una práctica muy compleja pero, a la vez, muy atractiva. 

Por ello, el objeto central de este trabajo es la persona que, como tesista y siendo egresada 
de la carrera de Pedagogía, se constituye en sujeto investigador, durante el proceso de 
elaboración de su tesis. 

Esto es, la constitución de un sujeto específico erl un tiempo y en un espacio determinados. 

Para ello, partimos del supuesto de que un egresado de licenciatura que decide enfrentar un 
proceso de elaboración de tesis, lo hace desde lino o varios deseos, como pueden ser, por 
ejemplo: 

Obtener un titulo profesional, realizar un trabajo que trascienda, comprometerse con la 
profesión a la cual ya pertenece pero en la que nO actúa con "licencia". 

o: Cumplir con la familia, librarse del estudio, terminar con un trámite institucional, 
tenuinar un ciclo escolar y personal o de vida. ingresar al campo laboral. acceder a las 
exigencias de algún otro, Otro. 

Suponemos además que, en el cumplimiento de dicho deseo, se desarrollan, entre otros. 
procesos inconscientes que juegan un papel fundamental en el transcurso del trabajo, al 
definir distintos tiempos y creando situaciones que aceleran, disminuyen o cancelan la 
posibilidad de realización de la investigación llamada Tesis. 

Procesos que nos hablan de los distintos momentos por los que pasa un sujeto y que varían 
según quien los lleve a cabo, pero que consideramos, conservan elementos comunes en 
todos los casos.4 

Es como el mundo freudiano de los sueños, por ejemplo: Todo mundo sueña y sueña 
sueños distintos. Pero dentro de esa diversidad, podríamos decir que hay elementos 
comunes. Todo sueño recurre a los mecanismos de desplazamiento y condensación, todo 
sueño es recordado de cierta manera al despertar -si es que se recuerda- y se convierte en 
otra cosa cuando, gracias al análisis que se deriva de la asociación libre, se desmenuza y 

4 "En los albores de la jisica tambien se pensaba que cada IOrmenfa era diforente .. y lo era. lilas ahora 
sabemos que LOdos ohedecen a los mismos parrones. a Ins nusmas leyes. 
Toda ... eran diferentes y todo.\· eran iguales. 
Con el carácrer sllnjer/I'o de los homhres no es dÜrinlO. t(/do,~ somos dijeren/es \' /odos SOll/OS 1!!.lIales . 

T AMA YO, Luis. El Psicoanalisis vucll<l a la Sabiduría, Tesis Docloml. Mcxico. UNAM. FF\'L (Pos~nldo en 
Filosofia), 1993. p.5!. ' -



aparecen elementos latentes que antes, manifiestamente, no existían. Todo sueilo posee su 
contenido manifiesto para el sujeto y otro latente para y en él. 

Es aquí donde .<illdio y deseo se encuentran. Los sueños para Freud eran definidos como 
"cumplimiento de deseo". Es por ello también que el psicoanalisis nos permite ver a un 
sujeto deseanteS que existe a su vez. como producto del deseo del Otro. También nos 
permite entender cómo es que buscando el cumplimiento de sus deseos (en realidad, de su 
Deseo) es como vive. Desea porque siente una falta y haga lo que haga, siempre estara 
presente el sentimiento de que carece de algo y por tanto. el deseo de hacer algo al respecto, 
sea directa o indirectamente, consciente o inconscientemente. 

Pero el psicoanalisis. también nos permite entender cómo se develan los sueños que 
constituyen al sujeto y a illleJpreta,.6 los múltiples caminos que éste construye en el 
cumplimiento de sus deseos. 

El sujeto se constituye por medio de su desear y existe a causa de él. Un desear que tiene su 
morada principal en el inconsciente. 

Este deseo va a ir presentando distintas variantes de ejecución, pasando por la censura, la 
represión. la resistencia, el olvido, el placer, el displacer, las negociaciones de investidura, 
Jos disfraces, etc. Porque es claro que el deseo inconsciente. tal cual, no puede salir a la luz. 
No nos lo permitimos por simple salud mental. 

Finalmente, lo que nos apona el psicoanalisis es una serie de elementos que nos permiten 
entender al egresado de Pedagogía, como un sujeto que vive el proceso de elaboración de 
tesis .y .\11 proceso de constitución como slIjelO invesliKador- de una manera muy particular 
y más compleja de lo que se piensa. 

Cuando en este trabajo retomamos elementos del psicoanálisis, lo hacemos con toda la 
intención de aprovechar esa nueva forma de discurso que Foucault7 hizo notar. 

<; Así adjetivado a par1ir de la carencia que todo ser humano vive durantc su vida y que es la que le pcnnitc 
descaro Una carencia entendida desde el Complcjo de Edipo y que e.-.plicarclllos mas adelante. 
~ Queremos anolar que. desde el lenguaje psicoanalítico. exisle una difercncia entre deve/ar e interpretar. Se 
ilUcrprcta el cOlllenido de un sllel10 para llegar a de\"e1ar el deseo que lo originó. 
~ "No importa que tan ricns sean las ohras de Freud. de Lamn.v de Derrida: lajuslificación del interes en el 
análisis se encuentra ell el lugar en el que Foucault inicialmente lo colocó: como una nueva forma de 
discurso." p.IS. '"En una entrevista concedido por Foucaull en /977. que ji/c una confrontación entre él y lo 
escuela tacaniana ele p.\·/coanálisis. declaró que la importancia de Freud se debía a dos razones: primero. o 
habcrse alejado definitivamente de los tearias hereditarIOs y racistas sohre tas anormalidades. 
características de los últimos año." del siglo XIX y mas importante. al concepto de interpretación y a la 
hermenéutica de/ ,"conscIente que se puede encontrar en La inlerpn'lación de los sueños. " p.365·366 de: 
FORRESTER. Jolm. Seducciones del Psicoanálisis: Freud L"lcall y Derrida. México. F.C.E .. 1995. 
(Colección de Psicologia. Psiqllialria y Psicoanálisis). Un discurso que nos mueslm a un sujcto distinto y 
mucho más complejo. Un sujeto que se burla de lo establecido. de lo rígido. de lo previsible. Un sujeto que no 
es el "yo" consciente. ni el Yo que cree manejar lodo a traves de la razón. Un sujeto creado por el dcsco ... e1 
deseo inconsciente. 



El psicoanálisis es también una hermosa y útil herramienta que nos ayuda a conocer al 
sujeto, a través de la recuperación de su llificurso expreso (palabras, gestos, movimientos), 
de aquello que le está siendo y significando su propio proceso de constitución (aunque sea 
un proceso fundamentalmente inconsciente). 
Porque el sujeto del que habla el psicoanálisis no es cualquier sujeto. Es, corno ya dijimos, 
nada más y nada menos que el sujeto del deseo. Un deseo que lleva nuevamente al punto 
de partida: al inconsciente. Porque tanto el deseo como la falta que lo produce, son 
inconscientes. 

Por todo ello, desde la mirada del psicoanálisis, iremos hilvanando los siguientes conceptos 
para el desarrollo de este apartado: 

l. El sueño como cumplimiento de deseo. 
2. El deseo surgido de la relación con el Otro. 

3. Un Otro que se instituye en el Edipo. 
4. Un Edipo que comienza con el Falo y termina con la falta 

y, por tanto, con la aceptación de la castración. 
5. Una castración que permite pasar al ser humano, de ser objeto de goce a ser 

SUJETO DESEANTE. 

15 



EL SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO" 

Para el desarrollo de esta investigación. proponemos el establecimiento de una metáfora 
entre los sueños? y el desarrollo de la tesis 10. 

De tal manera que en e/lugar del sueño, duerma la tesis. y ésta a su vez, llespierte como el 
sueño de aquel que se está constituyendo en investigador. Un sueño que el sujeto desea 
llevar a cabo por diversas razones y que no está exento de graves dosis de ansiedad y 
angustia. 

Sueño como sinónimo de Te..(is. 
Tesis como metáfora de un Sueño. 1I 

H Sueño de una noche de verano es el título de una comedia escrila por William Shakespeare (1564-1616). 
uno de los autores a los que más recurrió Freud en su intento por indagar, analizar y cuestionar todo lo 
referente al ser hunk1no y ,1 su constitución como sujeto psíquico. Es por ello que este titulo cae "como anillo 
al dedo" porque coincide con un momento específico dc búsqueda de Frcud y porque, en nuestro caso. 
fernute nombrar algo que, como tesis, contiene una búsqueda muy personal. 

De ahi partió Freud para su descubrimiento del Inconsciente y para la creación del Psicoanálisis, y con ellos 
comenzó el camino hacia el entendimiento de los procesos de constitución del sujeto. Curiosamente hay una 
parte en el texto de La interpretación de los sueños que dice: "No puede fundamenrarse una inferencUl 
acerca de lo construcción y del modo de trabajo del instromento anímico por medio de la indagación del 
sueño[ .. } " FREUD. SigmW1d, Obras Completas. Argentina. Amonortu, 1979, vol.5. p,506. 
Conjugamos esla cita de Freud con el presente escrito porque reconocemos que es un peligro que este trabajo 
puede COffCr. Puede parecer vano o demasiado "simplista" el querer hacer Wl análisis del proceso de 
elaboración de Tesis. tomada ésta como sinónimo del Suetl0, siendo sólo uno de los elementos que dan cuenLa 
del inconsciente. Pero por otro lado, es necesario justificar esta elección: Retomamos sólo un elemento para 
darle fonna a la metáfora que pcnnite abordar el tema de una manera distinta y sencilla. pero nunca 
simplista. 
lO Tenemos primero que: 
.. TESIS. ('01110 SUSlantÍl10 corre.\pondiente al verbo poner, 'tesis' significaba. /iterolmel1le, en griego, 'acción 
de poner '. Lo que se ponia pudio ser cualquier cosa: una piedra en un edificio. un verso en un poema. La 
tesis ero también para los griegos la acción de instituir o establecer (leyes, impuestos. pre",io.~, etc.). En 
sentido más especial, tesis era acción de 'poner' una doctrina. un principio. una proposición. Como ello 
equivale a afirmar una doctrina, un principio, etc,. se comprende la traducción. aun hoy habitual. de tesis por 
'afirmación '-." FERRATER MORA. José. Diccionario de Filosofia. Madrid, Aliam.a Editorial. 198 L 
{Alianza Diccionarios}. 
Ahora, si tomamos la definición de: 
"METÁFORA J (del gr, metaphora, traslación). Figuro de retorica po,. la cual se transporta el sen/ido de 
una palabra a otra. mediante una comparación menJa/... " PcquCllo L1rousse Ilustrado. 
Lo que obtenemos es una nueva propuesta. Cuando decimos que la tesis es la metáfora del sueño -del que 
hablaba Frcud-, 1I0S atrevemos a proponer un cambio de scmido: si la tesis significaba litcralmente "acción de 
poncr" y la metáfora tiene que ver con "transportar el sentido de tina palabra a otra", entonces el 
rompecabezas se anlla de la siguiente manera: Dicha acción de poner la transportamos de la palabm le.\'I.\" a la 
palabra sueño. Pero además, también agregaríamos que esa acción de poner va 111.1.S allá. Diríamos que es la 
acción de ponersc y exponerse por medio de un trabajo. que como el sueño, dcja ver al sujeto en otra faceta: la 
del inconsciente. 
1I No es un sllello 11 la manera coloquial. algo "dulce. ticmo. ilusorio y sin ningún pero ni conlmdieciÓn". no. 
Es UII sueflO que qUiZ":IS se pafC'¿ca más a la denominación de Frcud con respecto a un tipo de sueños: los 
suellos de angustia, 

1(, 



La propuesta es entonces, analizar los procesos de constitución del sl~jelO quc IIl1'e.\'liKu. a 
partir de la Tesis (primer trabajo de investigación que realiza un egresado de manera formal 
después de la carrera) como un Sueño. Es decir, como una tarea que implica que el sujeto 
se exponga o se imponga a si mismo. 

Todo ello además proviene de una necesidad: la de analizar desde una perspectiva un poco 
más atrevida, lo educativo, específicamente lo que tiene que ver con investigación y con la 
formación de sujetos en ella. 

Proponer el análisis de la Tesis como un Suelio, no es tarea faci!. Implica diversos 
momentos. 

Pero: ¿por qué tomar al Sueíio como sinónimo de Tesis? Porque es muy significativo, por lo 
menos desde el psicoanálisis. De hecho, cuando Freud se dedica al analisis de sus propios 
sueños -entre los cuarenta y los cuarenta y cinco años de edad- elabora su propia tesis e 
inventa el Psicoanálisis. 12 

Freud traza su camino de entendimiento basándose, primero, en el análisis de los sueños 
para entender cómo es que un ser humano se constituye en sujeto psíquicoB

. 

Aquí, tomamos a la tesis como pretexto para entender cómo es que un egresado de 
licenciatura se constituye en sujeto investigador aunque sea por primera y única vez y 
aunque su posterior desarrollo como profesionista no tenga nada que ver con la 
Investigación. 

Vincular al psicoanálisis con la investigación educativa poniendo en negritas y resaltando 
al sujeto en lo que tiene que ver con su proceso de constitución como sujeto investigador-, 
tiene de atrevido el aterrizar todo ello en la vinculación del Suelio con la Tes;.\·. 

En fin que, todo ésto además, se presenta como la oportunidad de testimoniar la propia 
experiencia, aunque no sea así del todo. Este trabajo hablará de los otros, pero de esa 
manera dará cuenta, además, de lo que significó este proceso de investigación. 

Si el Otro es el que nos constituye, también son los otros, los entrevistados y su discurso. 
los que permitirán completar el sueño de constituimos, por primera vez, en sujetos 
investigadores. 

Es así como todo ésto conforma lo que se ha convertido en el sueño de una. dos. Ires. 
múltiples noches de veranos, pero también de otoños, inviernos y primaveras. 

12 ANZIEU. Didicr. El autoanálisis dc Frcud v el dcscubrimiento del psicoanálisis. Mexico. Siglo XXI. 19XK 
4~ cd .. p.JO-31 (fama 1). 
13 ..... eI psicoana/isis ha encomrado sus mlcrrogacioneslulUlantcs hacia fines del siglo pasado mechan/e la 
pregullfa sobre cl/áles son las condlcicmes para qlle IIJI injallfe humano del'enga I/n sltjelO I'siqll/co. "' BURIN. 
Mabcl, "'Géncro y Psicoan:ilisis: Subjcti\"idadcs Fcmcninas Vulncmblcs" cn BURIN. Mabcl , Emilcc Dio 
Bleichmar (comps.). Gencro Psicoanálisis \. Subjctividad. Paidós. Bucnos Aires. 19%. p.61. . 
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Pero para que el slIei;o de /lna noche de l'eTano comience a dar sus frutos, necesitamos 
contar eso que comenzó como anhelo y se convirtió en deseo 1\ a través de una historia 
novelada l5 que tratará del develamiento del deseo ... del deseo de Tesis, o del deseo inscrito 
en esta Tesis. 

Este trabajo, es un sueño que pretende parir una realidad desde lo educativo y desde nuestro 
campo de acción: la Pedagogia. 

Porque, como dijo la Convención Nacional Democrática (CN.D): 

"Necesitamo.'i má. ... 'fueños, de eso,'f que pueden parir realidades. " 

I~ Es curioso observar el uso indistinto que se hace muchas vcces de las palabrns deseo y anhelo. cuando la 
primern est<¡ cargada de mucho más culpas. enredos e implícitos, que la palabra anhelo. 
I ~ Porque pretende romper con cierta formalidad que impone el escribir una investigación. Pero adcmas como 
de llo\·cla romántica porquc: 
".\'0 es casual que el rall/an!icismo empezara a poner .,·ohre el !apete los sueflos, ese mundo misterioso que 

forma la mitad de /0 vida cotidiana (si vamos a medirlo en horas), pero que es tal I'ez la parte más 
impartante de /0 vida del homhre. El homhre en el sueño se aleja del reino de la sensatez y Jo razón de la 
vida cotidiana e ingresa en un mundo oscuro donde se encuentra con los fantasmas proyectados por SII.\· 

propi(ls ansiedades.v pa.\·iont:s. Es prohahle -dice Sábato~ que ahí esten los más profimdos secre!os de la 
existencia. lA novela. laficcu'm en j!.e"ernl, tiene lugar en ese ámbito oscuro donde se forman los sueños. HI 
f/{)\'elt.~1O -seila/a Sáhato~ escrihe l/na novela de modo muy parecido a lo que hace un homhre cuando 
duerme." MURT AGIt. Maria Isabel en "Estudio Prelim'inar" de SÁBATO, Ernesto. Páginas Vil'as, 
Argentina. KapcluS7_ I <J7~. p.22. 
Y No-nlada porque quiere quitar velos y dejar ver a los sujelos de otra manera: porque quiere quitar los 
\·e1os que impiden vcr los deseos inconscientes de los sujetos. 
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1.1. ACERCA DE SIGMUND FREUD, EL SUEÑO 
Y EL SUJETO EN PSICOANÁLISIS. 

En este apartado intentamos conocer a los distintos Freud que, finalmente componen a un 
sujeto creador que nos interesa por muchas razones. 

Describimos los puntos principales del desarrollo de su teoría, a la vez que tocamos lo 
referente a su vida, a sus problemas; con el fin de entender cómo alguien dedicó su vida al 
desarrollo de una tesis. Se enfrentó a muchas personas, a situaciones variadas, a sus propias 
represiones, y aún así, logró darle sentido a lo que hacía. logró apasionarse de su trabajo. no 
dejó nunca de insistir en 10 que creía. 

Freud y el Psicoanálisis no forrnan un binomio simplista que se define por una persona que 
investigó un objeto y develó sus secretos. Va más allá: forman un binomio donde el objeto 
es él mismo como sujeto. 

Esto evidentemente, trajo consecuencias inéditas en la investigación sobre el ser humano. 

Ya no se trataba de observar el mar y sus elementos, sino de echarse el chapuzón dentro de 
su propio mar y tratar así de descifrar los enigmas que construyen la vida de cada ser 
humano. 

Para entender a un sujeto, no basta conocer su obra, sino investigar las razones y las 
sinrazones, las pasiones y las angustias por las que aquél pasó para lograr una creación. 

No basta saber el qué y el cuándo. Es necesario interrogarse sobre el porqué. el cómo. 

Hacemos notar también, que no se trató de un instante de creación sino de todo un proceso 
largo, cansado, angustioso pero muy, muy apasionante. 

Es necesario hablar de él, de su sueño. de su vida, de su desarrollo, para poder entender 
cómo, este genio de su siglo y del nuestro, se insertó en una cadena de creación humana. 
Saber de su vida es entender cómo comenzó a darle forma a su sueño convertido en tesis de 
toda una vida. Y es por ello que damos comienzo con: 

a. ¿Quién es Frelld? 

Esta podría ser una pregunta bastante simple de contestar. si tan sólo nos acercáramos a un 
diccionario, lo abriéramos en la letra F, buscáramos la combinación correcta de letras, para 
ir avanzando renglón por renglón hasta encontrar: 

"Freutl,(Sigmund), psiquiatra austriaco. nació en Frciberg (1856-1939). crcador de la 
teoría del psicoanálisis y de la doctrina del subconsciente, expuestas en sus cscritos, de 
difusión universal. E~·tudios sobre la Iri.'\terifl y Tótem y Tabú. ,.16 

lb Pcquclio Lmoussc Ilustrado de 1972. L...1 información no ha cambiado mucho desde entonces. Esto es sólo 
un ejemplo de la infonnación acerca del Psicoan.'lisis y de Frcud y que se maneja COmtHlIlli:llle aún hoy dia. 
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Pero aunque resulta ser la forma más fácil, es de hecho, la menos confiable. Porque, para 
empezar. nada nos dicen esos cuantos renglones (y a la mejor no deberían hacerlo, por 
pertenecer a la dinámica de un diccionario) de cómo se encontraba el mundo, o por lo 
menos Europa, organizada tanto geográfica, como política y socialmente, por ejemplo. 

o si Freud era austriaco por haber nacido en el entonces Imperio Austro-Húngaro o era 
austriaco por haber nacido en lo que hoy conocemos como Austria. 

o si hay alguna diferencia entre llamarlo psiquiatra o psicoanalista. 

o porqué no mencionar como el escrito fundamental: La interpretación de los sueños. En 
fin. 

Ante semejante panorama, nos gustaría realizar una serie de aclaraciones que servirán de 
pretexto para conocer las primeras escenas del presente trabajo. 

l. El término psiquíatra no es el más conveniente para definir a semejante personaje. 
La psiquiatría se ocupa en detectar un "desorden mental" que en algunos casos provoca un 
desorden fisiológico, para ofrecer un tratamiento que incluye ingerir cierto tipo de 
medicamentos buscando, de esa manera, la "cura". 17 

El psicoanálisis, en cambio, se refiere a un trabajo muy distinto. Un psicoanalista no receta 
al paciente, no busca la "cura" en el sentido médico de "erradicar el mal". y no tiene esa 
relación paternal con el paciente como sucedería con un psiquiatra. 

En psicoanálisis hay algo llamado Irall~ferellcia que se podría entender como esa parte del 
análisis en la que el analizante traslada al analista ese rol paternal del médico que promueve 
una cura y que posee un saber que el sujeto supuestamente no tiene. Y es justo este acto el 
que nos muestra cómo el sujeto que dice ignorar -algo que sí sabe-, "transfiere" su propio 
saber al analista -¿al padre?-. 
Se transfiere el "supuesto saber" al analista sin que éste acepte tomar ese lugar, de tal 
manera que el analizante un día cae en la cuenta de que decía no poseer un saber que en 
realidad sólo él tiene de sí mismo y de que el analista lo único que ofrece es una escucha 
especializada que hará al sujeto caer en la cuenta de la necesidad de su propia escucha. 

2. Por otro lado, la cita continúa diciendo: "nació en Freiherg" ¿Y? ¿Eso ya era pane de lo 
que hoy conocemos como Austria? Freud nació en una ciudad peneneciente al entonces 
Imperio Austro-Húngaro, territorio de los Habsburgo. Recordemos que estamos hablando 
de 1856, mitad del siglo pasado. Europa acaba de vivir las guerras napoleónicas lH

• a partir 
de las cuales adopta una fisonomía distinta. 

li "Parn el psiquiatra -asi como paro el Freud Ilcurólogo- el pacicllfe es oh jeto. dehe pen.mr y I'II'1r (.01//0 se 
le indico. con lo cual deja de ser dueiío de su vido . .. TAMA YO, Luis. op.cit., p.HH. Y agrega Tamayo. que el 
Frcud dc Totcm \" Tabü no era elmiSIlIO de Estudios sobre la Histeria. Fue pasando por muehas etapas. pero a 
fin de cuentas se le sci\ala por haber sido el que logró dar ese brinco epistemológico eu cuanto al sujeto y lo 
~ue resulta ser su propio objeto de conocimiento: el sujeto mismo. 
I Guemls que finalÍ7.aron el 18 de junio de 1815 con la batalla de Walerloo. 
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Cuando Freud escribe su Autobiografia (publicada en 1925) hace una acotación que todavía 
resultaba pertinente para ese entonces. Una acotación en relación con la Europa que dejaba 
la Primera Guerra Mundial y que se encontraba. un tanto sin saberlo, a la espera de la 
Segunda. Es decir, menciona que Freiberg -y pone entre paréntesis el nombre de Moravia
pertenece a lo que en ese entonces se llamaba Checoslovaquia. 

Pero lo que se conocía entonces como Checoslovaquia (todavía antes de su muerte en 
1939), en 1993 deja de serlo para convertirse en dos repúblicas independientes que toman 
los nombres de: República Checa y Eslovaquia. 

Además de que Freiberg, en algún momento durante toda esta travesía, cambia de nombre a 
Príborl9 y se encuentra, actualmente, dentro de los límites de la República Checa. 

Aclarar todo lo anterior es como jugar con los contenidos manifiestos (lo que dice el 
diccionario) para encontrar los contenidos latentes. Se cree -al mencionar que Freud era 
austriaco- que nació en una ciudad que hoy pertenece al país que llamamos Austria 
(contenidos manifiestos), sin saber que, en realidad, se encontraba en lo que hoyes otro 
país (contenidos latentes). Es decir, que Freud era lo que hoy se llamaría un checo y no un 
austriaco. Nació en lo que se llamaba Imperio Austro-Húngaro y por ello .suponemos que le 
pertenece el gentilicio de austriaco. 

Es tan curioso este dato, que aún en un fragmento de un texto que pertenece a la 
Enciclopedia para computadoras llamada Mjcro.\"{~ft Encarta 199-1, aparece: 

"Algunos creian, sin embargo, que Europa estaba dallzando sobre UIJ volcall. El novelista 
ruso, Fyodor Dostoyevsky, el filósofo alemán, Friedrich Nietzsche, Sigl11l1l1d Freud Iy 
aquí, nótese que no mencionan ni su especialidad ni su nacionalidad) y el sociólogo 
alemán, Max Weber advirtieron sobre e/ optimismo fácil y rechazaron /a concepción 
liberal de humanidad racionara, miel1lras que artistas como el h(Jlandés Villccl1l van Cog" 
y el noruego Edvard MlIIu:h exploraron/as rCK;ol1cS más obscuras del cora=ólI humano. " 

(El subrayado es mío. Europe en Microsoft Encarta. 
Copyright ce 1994 Microson Corporation) 

3. La cita de la que partimos, dice también: "creador {le 1" t1octr;n" del suheonscielJle ". 
Freud descubre el inconsciente (lec) y por tanto, sería el "creador de la doctrina del 
inconsciente" no del subconsciente. En cuanto a este último, para Fcrrater Mora, 
"subconsciente" es: " .. .Ia 'zona' de la psique intermedia entre la conciencia y el 
inconsciente ..... 21 que en términos psicoanalíticos sería más bien el equivalente al 
preconsciente, no al lec. 

Es un término mal manejado como sinónimo de Inconsciente. Cuando ademas, parece 
indicar ese algo que se encuentra o que trabaja por debajo de la conciencia. 

19 La "r" lleva un acelllo circunflejo viendo hacia arriba. 
XI El ténnino es ··r.llional hUlIlanity". 
21 FERRATER MORA. Jose. op.cil .. p.]I .. I. 
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¿Por que la diferencia -que el mismo Freud estableció- entre Inconsciente y Subconsciente? 
Porque el segundo témlino da la idea de tener lugar específico de funcionamiento (sub==por 
debajo de ... la conciencia]. mientras que el otro. el Inconsciente. no remite a ningún lugar. 
Lo que importa es que sabemos de su existencia a través de las manifestaciones que el 
sujeto tiene, tales como: actos fallidos. lapsus. olvidos. síntomas, sueños, etc. 

Si practicáramos una operación del cerebro para explorarlo. evidentemente no podríamos 
localizar ese lugar en el que se encuentra establecido el Ice; su morada es el sujeto mismo y 
la vida de éste. su acción en el pensamiento y su expresión en la acción. 

Freud escribe. además: 

..... de {a distincián elllre SUPRACONClENC/A y SlIBCONCIENClA predilecta de la 
hibliografía más reciente sohre las psiconeurosis. tenemos nosotros que malllenernos 
alejados pues precisamente parecen destacar la equiparación entre lo psíquico y lo 
conciente ... 22 

Discusión que tiene que ver con designar a lo incanciente sólo como opuesto a lo cOl1ciente. 
Y agrega: 

"/..0 inconciente existe por tanto de dos modos r . .}. Uno y otro son inconciemes en el 
sentido de la psicología; pero en nuestra concepción. lino, que llamamos lcc, es también 
insusceptible lle conciencia, mientras que el 011'0, Prcc, recibió de nosotros ese nombre 
porque .\7IS excitaciones [, .. 1 puedell alcalizar la conciencia ... 2) 

¿Qué es, entonces, lo que nos ayudaría a saber quien es Freud? Ya vimos que la definición 
de un simple diccionario no es ni suficiente ni confiable. Porque además, definir a Freud es 
como definir al psicoanálisis: una tarea ardua y compleja. 

Intentaremos pues, dar una idea un poco más clara dentro de la complejidad que requiere el 
tema, de quién fue Freud, de lo que su descubrimiento ha significado para la humanidad, de 
lo que implica hablar de él, no como personaje intocable. sino como referente cercano y 
necesarísimo, a panir de hablar de: su mundo, su contexto, sus sueños, su deseo, su tesis. 
De lo que hizo y de las razones que lo llevaron a ello. 

b. El mundo de Freud. 

Imaginemos una Europa con una fisonomía distinta después de las guerras Napoleónicas24
. 

Imaginemos entonces, el mapa de la Europa de fines del siglo XIX en donde gran parte del 

~1 FREUD. op,c:it. p.G{n. 
~3 Ihid .. p.G02. 
~4 "Serie de guerras entre Francia y varia.\· naciones europeas que van de 1799 a IX/5. F'ranC/{J cstuvo 
dominada por Napoleáll lJonaparte. quien después se convirtió cn Napoleón l. emperador de Francta. en 
1,<¡O.f. lAS g/ferra,~ nal'0leónica.\· fuenm la conlil/uación de las guerras tic la Rt.'volución Francesa (17,)'9-
1799). en las cuales los /fabsbuIXo y aIras dinastías gobernanles de Europa. se unieron en UI1 esfuerzo para 
echar abajo el gohiemo revolucionario de Francia y restaurar la monarquia francesa . .. (Napoleanje /Var.\". 
en Microsofl Encana. Copyright t, 1994.) 

22 



territorio central está confonnada por el Imperio Austro-Húngaro, rodeado por Rusia y 
cerca del Imperio Otomano. 

En ese espacio nace Ffeud. Vivirá después en una Europa que sufrirá los horrores de las dos 
Guerras Mundiales. 25 

Nace y crece dentro de la llamada "sociedad victoriana", caracterizada por una moral muy 
conservadora, y que por otro lado, era muy laxa en sus costumbres. Una sociedad que. por 
tanto, comienza a sentirse incómoda con lo que algunos como Freud, le proponen al 
mundo. 

Ese será primordialmente el espacio de trabajo de Freud, aunque también cruzó el Atlántico 
y llegó hasta los Estados Unidos (antes de la primera Guerra Mundial). De hecho. ese viaje 
equivale al momento de apertura del psicoanálisis a un nuevo mundo. 

Fue un espacio que comprendió desde su lugar de nacimiento: Freiberg, pasando por Viena. 
París, E.U., y Londres, donde termina su vida, huyendo de los horrores nazis y de las 
persecuciones que ocasionaron. 

Además, Freud vivió al tiempo que otros grandes genios lo hicieron, así tenemos a: Marx, 
Nietzsche y Einstein26

, por sólo mencionar algunos. 

Todos estos nombres tienen mucho que ver en la confonnación de un nuevo pensamiento. 
de una nueva y muy controvertida manera de ver al ser humano y su mundo. Pensamiento 
que toca a Freud y al que Freud toca de regreso. 

Es así como a finales del siglo pasado, un hombre nacido en el todavía imperio austro
húngaro llamado Sigmund o Segismundo27

• realiza uno de los sueños más grandes en la 
historia de la humanidad. 

Nos referimos al descubrimiento del inconsciente a través de la creación del psicoanálisis. 

Por cierto que en el libro de Manhe Roben hay un rragmento que habla de los hombres que Freud admir.lba. 
entre los cuales se encontraba Napoleón Bonapane: 
·· ... englobaba en una misma veneración a todos los hombres libres, audaces y solitarios qllt'. di' lino manera 
u otra, rompieron con los prejuicios de su tiempo . .. ROBERT. Marthc. op.cif. p.29. 
~~ A Frcud le toca todavía antes de morir. presenciar lo que conuenz.1 a ser el Horror Nazi. La segunda Gucrnl 
Mundial da início en 1939 y Freud muere en Londres (donde radicaba después de que los alemanes ocuparan 
Austria en 1938) el 23 de septiembre de ese mismo mio. 
"Con el ontisemiti.\'mo tan profundamente anclado. es facil ima¡.!inar cómo debió sl~{i-ir Freud call t'I 
antisemitismo vienés que, antes de ser revelado por el nazismo, hacia es/ra¡.!os más o mellos ohiertamenfe y lo 
expuso lodo su vida, si no a \'crdaderas persecuciones, cuando menos a humillantes hl'{llIlas (! hipócrifas 
ataques. "Ihid. p,n. 
~r. En diciembre de 1926 se encuentran Frcud y Einstein en Berlín y mas tarde. en septiembre de 1932. 
escriben ¿ Por que la guerra? Ihid., ppA66~67. 
27 "S'igmund Freud -,\¡gis/IIulld era su verd(ldero nomhre. que a 10 edad de 22 años ClIlllhiú flor ,'iigmuml-.. 
Ibid. p.30. 



c. Freud y el Psicoanálisis. El comienzo de una tesis. 

··¿I'or que Freud estaba flamado a decir 
en voz alta lo que el hombre .mhia 

.\'1/1 recor/(Jeer/o. 
ya lo que el arle, lafilosofla. la literatura 

han oludido desde siempre?·· 
Marthe Robert. ~ 

El binomio Freud-Psicoanálisis se da como algo sumamente original desde el momento en 
que Sigmund logra nombrar aquello que está construyendo como una revolucionaria 
manera de conocer al ser humano y de actualizar la máxima socrática de "conócete a ti 
mismo" de una forma muy particular. Su objeto de estudio era el sujeto mismo. No era una 
cosa, ni un acontecimiento, ni un pedazo de historia. Era algo más complejo. Cómo se 
constituye un ser humano en sujeto psíquico. 

Un camino que comenzó a recorrer desde el mundo llamado "patológico" que lo fue 
llevando al estudio de lo "normal". Y que finalmente le permitió considerar a esos dos 
mundos, supuestamente opuestos, como uno solo y que tienen cabida en todo ser humano. 

Comenzó tratando a personas consideradas enfermas29 o con algún tipo de patología y se 
encontró después con que todo ser humano se expresa a través de la creación de síntomas y 
que estos, a través de la palabra. podían ser resueltos -que no extirpados como pretendía la 
tradición a la que Freud se rebelaba. 

Este hecho de bautizar su práctica con el nombre de psicoanálisisJO tiene, como todo, su 
historia. Una historia llena de maestros, dt! pacientes, de amigos, de amor, de 
incomprensión, de angustia y de pasión. 
Una historia que comenzaremos a recordar desde un momento (arbitrariamente definido) 
muy importante: la elección de profesión. 
Freud se inscribe en la Facultad de Medicina y a panir de ahí emprende un nuevo camino 
en su vida. La carrera (de la que. por cierto. tardó en titularse muchos años) y las 
experiencias posteriores con maestros. investigadores y famosos personajes, lo fueron 
llevando a aclarar sus hipótesis hasta convertirlas en una teoría. por demás, original 

Entre las personas que marcaron su vida profesional estan: 

Ernst Brüke de quien Freud recibe ..... lo mejor de suformaóól1 como il1l'e.,·¡i¡.:ador. "JI 

~ ROBERT. Marthe. Ihicl, p.24 
~~ ··La enfermedad no .<;tilo es desequilibrio (1 desarmO//ia. fombiéll es -y puede ser princlpalmeme- esfuerzo 
de la naturaleza en el hombre para ohtener un nuevo equilihrio. 1.0 cnfermcdad es una reaecióll generali:ada 
con intenciones de curación. El organismo desarrolla lino enfermedad pora curarse . .. CANGUILHEIM. 
Gcorges. Lo non11al v lo patológico. Mcxico. Siglo XXI. 19R4. 6&.cd .. p.18. 
)0 Por cierto quc PsU·c. en el folklore griego. signHjc¡¡ba mariposa. Una vez m .. 1.s nos a\'cnturdlllOS en la 
creación de mctáforas dicicndo que el psicoanálisis cs el análisis de 1l .... 1.ripoS<l. un an,iliSls quc pcnnitc 
enlcnder la rclc\"3ncia dcl estado dc oruXa cn dondc quedó inscrilO lodo lo que cOllformalfi más larde a la 
mariposa o al capullo IlIUCrtO. 
JI ANZIEU, Didier. op.cit., p.57. 



Pero además, de quien recibe indirectamente la noción de que en el organismo no hay más 
fuerzas actuando que las fisicoquímicas. Esto, porque Brüke era colega del fundador de una 
escuela que promovía aquel principio. llamado Hermann Helmholtz. Planteamiento que 
Freud pondrá en severa tela de juicio tiempo después. 

Marthl' Bernays su prometida por más de cuatro años y su esposa de toda la vida. Es ella 
con quien ensaya la primera noción de transferencia a través de la larga relación epistolar 
que mantuvieron por años en donde ella era ese otro, esa otra, a quien uno se dirige 
necesariamente para escuchar lo propio. para ir reconociendo los más íntimos 
pensamientos. 

Tlreoclor Meynert, famoso psiquiatra y anatomista del cerebro. Lo conoce trabajando en el 
Hospital General de Viena. Con él empieza a dedicarse a una rama más específica de la 
medicina: la neurología. Además, esta relación le sirvió para interesarse en la Psiquiatría, 
acercándose por tanto, cada vez más, a lo que sería su pasión y su vocación de vida. 

Carl Koller, oftalmólogo y compañero de Freud en los primeros años de estudio, 
experimenta con la cocaína de manera personal. Freud, por su parte, descubre que la 
cocaína puede impedir el sufrimiento en quien la ingiere32

. Él mismo también lo 
experimenta y se emociona tanto con el descubrimiento que escribe muchos informes y los 
repane a diversos médicos. A uno de ellos, un oftalmólogo llamado Hans Konigstein, le 
encarga que experimente en su campo con la cocaína. Mientras, hace un viaje para visitar a 
su novia., pensando en que había dado un gran paso en su carrera: y al regreso, se entera de 
que Koller había hecho suyo el descubrimiento de la cocaína como sustancia no 
analgésica:n , como decía Freud, sino anestésicaJ4

, utilizándola como anestesia local en 
cirugías menores. 

Jean Charcot. Freud, ya como Prival_Dozelll35 en Neuropatología, consigue una beca para 
viajar a París a estudiar en el Hospital de la Salpetriere, lugar donde conocerá a este 
eminente neurólogo dedicado al estudio de la HisteriaJ6

. Freud comenta: 

"De todo lo qlle vi al lado de Charcol, lo que más me impresionó fU(,1"01I SIIS últimas 
investigaciones .\"Ohre la histeria, /lila parle de 1m; cuales se desarrolló alÍn en mi 
presencia, o sea la demostración de la autenticidad y l10rmalidad dI! los fenómenos 
histéricos (1lIIroite et hic dii .\'11110-'7 Y de la frecuente aparición de la histeria en ~l~ietos 
masculillOS, la creación de paralisis y COlllracciolles histel'icas por medio de la .'\uge.\·tiól1 
hipnótica y la conclusión de que es/os produc/os artificiales muestran ('xaetamente 10,\· 

.l~ Vió a la cocaina como: .. .. una panacca eficaz contra fas trastorno.\· digestivos, lafafl,l!.a. la depresión, In 
morfinomanía. ,. Ihul. p.68. 

13 Que CJuita el dolor y desaparece el sufrimicnto. 
J.) Que cancela a la conciencia y priva de sensibilidad general. 
IS •· ••. titulo que no tiene equil'alcnte en muchos paises y cuya.~ funciones corresponden {1l'l'Clx;lI/adamente a 
las de los maestros de conferenciasfrance.m.\". { ... { era mdispensahle para quienes deseanoll hacer carrera en 
la Facultad . .. ROBERT. Marthe. o!,.cit., p.(,M . 

. ,r, Un padecimiento poco estudiado y 511 tmtallliento era considerndo Ulm complcta farsa. 
n Anziell lo traducc como: ··entrad: tall/hien aquí se encucntran los dioses . .. Que ticne que ,·cr con un.1 
leyenda dc Hcrnclito. 
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mismos caracteres que los accidentales y e.\polllálleos, provocados COII frecuencia por IIn 
Irauma. ,·JII 

Que por cierto, cuando Freud regresa a Viena y tiene que dar cuenta de aquello que 
aprendió con Charcot sobre la histeria, un viejo cirujano le reclama que eso de la existencia 
de casos de histeria en hombres era i.':"fosible ya que la palabra Histeria venia de ..... 
hysteroll (SIC) ¡que] qUiere decIr ulero. 3 

Con semejantes declaraciones, se enfrenta a los primeros grandes fuenes rechazos que 
regirán gran parte de su vida académica y que le servirán para afianzar fuertemente sus 
trabajos de investigación. Mientras mayores las resistencias, mayor el placer de demostrar 
que el ser humano es mucho más que sólo conciencia. 

JO.'ieph Breuer. Antes de partir a París, Breuer le comenta a Freud un caso muy especial de 
histeria. Y cuando Freud regresa de París lo vuelve a contactar para que le dé más detalles 
sobre aquel caso, ahora tan famoso y conocido como el caso de Anna O. (cuyo nombre 
verdadero era Bertha Pappenheim). Que lo que tiene de importante es que ayudó a1 
descubrimiento de un nuevo método terapéutico. Nos referimos al método catártico.4o 

Normalmente el tratamiento que se daba era bajo hipnosis, pero un día, Bertha comenzó a 
relatarle con detalle a Breuer lo que había sucedido la primera vez que se presentó un 
síntoma de hidrofobia. El síntoma desapareció después de haber contado aquello y ella 
entonces lo llamó "talking cure" o cura por la palabra. 41 

FIie.'IS. Una de las figuras que más cambios ocasionará en la vida de Freud. Cuando Breuer 
se resiste a seguir a Freud en el terreno de la sexualidad42

, Fliess lo apoya y le permite 
continuar por lo que será un elemento fundamental en la construcción de su teoría. Con él 
también se "cartea" (y por tanto, establece por primera vez una transferencia formal a 
través de esta relación) para discutir, analizar, descubrir, hasta que llega el momento de 
separarse. 43 

Pero además de todos estos nombres, está el trabajo del observador por excelencia: 

'8 FREUD. Sigmund. Autobiografía. México. Alianza Editorial. 1985. ga cd. p.16. 
39/bid, p.19. 
4U Aunque todavía "La sexualidad no desempe/labn en la leoria de la catarsis papel importante ninguno . .. 
¡bid .. p.30. 
41 ANZIEU. Didier. op.cit .. p.84-85. 
4~ I/lid., p.I3t). 
~3 "En lo sucesil'o, Flies.s recibirá casi cada día los resullados más proba/arios de e.m sorprendente avenlura 
interior que condujo a Freud, más al/a del mundo oficial de la conciencia, a regiones inexploradas donde se 
siente tan pronto perdido como /Jeno de entusiasmo o desalentado por la enormidad de su larca. Obligado a 
ser a la vez el anaJisla.v el analizado. sin nadie que hacia r!J pudiera desempellar el papel que ejercia con sus 
en/ermos, no puede confiorse sino al amiKo cuya il1laKen ha idealizado desde hace liempo cuyo pensamiento 
Jo alien/a. A él dirige sus quejas, a él describe los e.\1atloS doloroSO.I· que lo l/cjan a veces vacío y atan/odo, a 
él le reveJa también el sentido íntimo de sus sueño.'" y -lo que (! • .,. inseparahle- la lenta génesis de SU!; 

teorías. .. ·' (subrayado mio) ROBERT. Marthc. op.cit., p.133. 
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Cuando Freud regresa a Viena, se establece corno médico de práctica privada habiendo 
decidido vivir del tratamiento de los enfermos nerviosos. Es aquí cuando, de manera más 
solitaria, comienza a probar con sus pacientes todo lo que sus conocimientos le permitían 
experimentar, como la electroterapia, a la que rápidamente abandona por las carencias que 
ésta mostraba 44. 

Continúa entonces con el uso de la hipnosis que lo que empezaba a mostrar al mundo era 
que había algo que se ocultaba a la conciencia del ser humano, en vigilia., que por medio de 
la hipnosis, encontraba una salida muy especial. Algo que tenía una influencia decisiva en 
nuestras vidas. 

Pero la hipnosis también presentaba fallas y carencias y una de ellas era que al menor 
cambio en la relación afectiva paciente-médico, los síntomas que habían llevado al sujeto al 
consultorlo, podian reaparecer para volver a desaparecer cuando la relación se restablecía, 
sin estar realmente resueltos. 

Freud sabe que la hipnosis ha llegado a su límite, por lo menos en lo que él buscaba., yaún 
sabiendo qu~ le había sido de gran ayuda, decide abandonarla. 45 

En ese entonces, recuerda ..... un experimento del que habla sido testigo durallte una visita 
a Bemheim. Cuando el Sl~ieto despertaba del sonambulismo, parecía haber perdido todo 
recuerdo de lo sucedido durante dicho estado. Bernheim afirmaba que sabía perfectamel1le 
cuanto habla pasado; y cuando le invitaba a recordarlo, insistiendo en que nada de ello 
ignoraba, debiendo decirlo, y colocaba la mallO sobre la frente del Sll}elO, acababan por 
surgir los recuerdos olvidados, vacilamemente primero, y luego con absoluta J1uide: y 
claridad. Decid;' pues, emplear este mismo procedimiento. ,"'6 

Esto es la sugestión hipnótica. 

Freud sigue experimentando y cuestionándose sobre el por qué los pacientes, en casos 
distintos, no podían recordar lo trabajado bajo estado hipnótico y se encuentra con que, 
generalmente, aquello que se "olvidaba" era, para los pacientes, algo vergonzoso, penoso o 
doloroso. 

Cuando le insistía al paciente que debía recordar y le tocaba la frente, para recuperar 
aquello "perdido", Freud comenta: 

~~ 'Este descuhrimiento de que la ohra del primer neurólogo alemán Ise refiere a la e1cctroterapia idead., por 
W. Erbl carecia de toda re/ación con la realidad me fue harto doloro.\"(}. perO me ayudó a liherarme de 1111 

resto de mi ingenuafe en las autoridades . .. FREUD, Sigmund. op.cil.,p.12 L 
Freud comenta en algún momento de su Autobiografia. cómo. a panir de su lrabajo solitario. comienza a 
descubrir cosas por si solo y después se va encontnmdo con que sus.planteamientos much .. ,s veces coincidí,m 
con los de otros autofCS. Eso lo llenaba de orgullo. 
4~ Aunque es necesario tener claro que: 'La principal novedad que introdujo la hipnosisfll(' su j?rOIl confion:a 
en la.~ palahra.\· . .. FORRESTER.. John. op.cil .. p.SI. 
~6 FREUD. Sigmund. op.cit. pp.37-38. 
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"Es/e esfuerzo variaba mucho según los casos, creciendo en razón directa de la gravedad 
de lo olvidado, y constituía la medida de la resi.'ilencia del e/~rermo. De este modo surgió la 
teoría de la represión. ,047 

y es a partir de aquí donde obtiene los primeros elementos para nombrar al Psicoanálisis 
como tal: 

"La teoría de la represión constituyó la base principal de la comprensión de las neurosis e 
impuso lIna modificación de la labor terapéutica. Su fin no era ya hacer volver a los 
caminos normales los afectos extraviados por unafa/sa nlta, sino descubrir /as represiones 
y .mprimirlas mediante un juicio que aceptase () cOluJena\'e definitivamente lo excluido por 
la represión. En acatamielllo a este nuevo estado de cosas, di al método de investigación y 
curación resultante el nombre de psicoanálisis en sustilución del de catarsis. ,048 

Freud demuestra entonces su intención de siempre ir más allá de lo aparente. No se trata de 
desaparecer un síntoma con el peligro de su vuelta al "cuerpo" del paciente en la misma 
forma en la que se había presentado al principio o de muchas otras formas creadas con el 
fin de reaparecer, sino de entender las razones que causaban el síntoma, las causas de 
aquella represión y buscar así, la creación de un espacio para reflexionar y analizar más a 
fondo en el momento en que ese síntoma o alguno parecido volviera a salir a la luz. 

Freud se enfrentaba así al mundo y a la manera de concebir al ser humano, a sí mismo y a 
sus propias represiones. al crear un nuevo tipo de conocimiento de la propia persona. 
Un nuevo tipo de análisis con reglas muy distintas donde. además, la responsabilidad 
principal recaía en el paciente y no ya en el llamado médico. Ahora eran: el analízante y su 
inconsciente (el sujeto y el objeto de estudio) y el analista (que funcionaba como pantalla 
para transferir lo que supuestamente el analizante no sabía de sí mismo). 

Es un cambio radical de paradigma. Como dice Braunstein es una completa revolución, 
donde lo que antes todo mundo consideraba el centro del ser humano, la conciencia, resulta 
que ahora. se va a segundo plano después de lo que significa lo inconsciente. Freud nos ha 
dejado parados sobre lo desconocido. Y nos ha dado la pista para ser nosotros mismos 
quienes descifremos nuestros propios enigmas. 

d. El sueño de Freud, Freud y los Sueños o "José el Soñador".49 

.el análisis de lo.'~ sueños fue l'ia regia hacia el inconsciente. porque permitia al re/arar borrarse en el 
sinsentido y en la aparente i/lconj!,ruencia de su sueño. A 1Ii .~e pllClia evidenciar un estilo y un /l/oda dc 

composición del discurso que normalmente pasa desapercibido. , .. ~, 
nraunstein. 

~: Ihid .. p.40. 
~~ Ihid. p.41. 
19 ",HamJs Sperber vio en lo que propone llamar el "complejo de José" una c1m'f! importante de la 
personalidad de Freud. En realidad é.we se identificó con frecuencia con el José de La Biblia. hijo como él de 
Jacob. y también como el interprete de lo.~ sueños." ROBERT. Marthe. op,cit .. p.n. Este Jose es el esclavo 
de Putifar y luego servidor de los faraones en el Exodo. 
~ BRAUNSTElN. Néstor, op.cit .. p.227. 
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Lo que Freud lleva a cabo durante su vida es un sueño sobre los sueños, sobre nuestros 
sueños. sobre lo que los sueños de los seres humanos significan. ¿Pero qué es eso de un 
sueño sobre los sueños? ¿Qué es lo que el hombre ha soñado, aun sin saberlo. durante la 
historia de su vida? Ha soñado conocerse, entenderse. desentrañar todos aquellos misterios 
que lo constituyen. El reflexionar sobre este incidente es algo que no se había presentado de 
manera tan completa, hasta que aparece Freud. 

y así como el sueño toma elementos de todos lados para construirse, así Freud toma de su 
vida todos aquellos elementos conscientes derivados del análisis de lo inconsciente que le 
van a ir permitiendo construir su propio sueño: ofrecer una nueva teona que permita 
entender al ser humano desde otra perspectiva. una más intrépida. 

Es un sueño que a Freud le lleva tiempo, mucho tiempo, descifrar. Ese sueño se llama 
psicoanálisis. 

Un sueño que tarda en salir a la luz.. y que cuando se presenta al mundo, sufre, primero. de 
silencios y grandes decepciones y más tarde, goza de grandes reconocimientos. 

y lo que trabaja a partir de los sueños es el descubrimiento más importante del 
psicoanálisis: el funcionamiento del inconsciente. 

Un descubrimiento que planteó nuevos e interesantes retos al ser humano del siglo XX y 
que seguramente seguirá planteando a los seres humanos del tercer milenio. 

El inconsciente (Ice) aparece entonces como el concepto central de la teoría psicoanalítica: 
término ineludible que se convierte en el pilar de la comprensión de los procesos de 
constitución del sujeto. El psicoanálisis es el sueño con el que el lec comenzó a expresarse, 
a entenderse, a explicarse. 

Pero ¿cómo es que Freud se da cuenta de que los sueños dicen algo más, cómo es que llega 
a tal descubrimiento? 

En esa búsqueda de algo más allá de la hipnosis. Freud descubre la que sera la regla de oro 
del Psicoanálisissl

. Un paciente estaba hablando y en un momento dado le pidió a Freud 
que no lo interrumpiera; el paciente prosiguió y Freud tomó eso como un imperativo de su 
consulta: dejar que el paciente hablara libremente. Tiempo después le llamó asociaciú" 
libreS!. 

Con ello. lo que se intenta es lograr deshacerse de las amarras de la lógica racional y 
"soltarse". decir todo lo que se venga en mente y tal como se presente. 

~I ··/JiXfl IOdo lo que se le ocurra·· 
,= En la hipnosis. El mCdico controla el proceso; poslcrionnellte. con la sugcstión hipnóliC<l. se le sugiere al 
pacientc hacia dónde ir: y finalmenle. con la libre asociación de ideas. es el pacicnte quicn dirige su propio 
proceso. a tT3\·es de alTO descubrimiento esencial de Frcud: La transferencia. en dondc el hablante no sabe que 
5.:1bc y le tmnsfiere Sil saber al oyente. p.:1fa poder '·5.:1car las cosas a la luz", una luz dada por otro que no es él 
pero que finalmente sí será él cuando caiga Cilla cuenta de que sí sabe. 
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y dejándose llevar por el caudal de imágenes, palabras, se va articulando un discurso que a 
simple .vista parece "de locos", incoherente, donde una cosa no tiene que ver con la otra. 
Pero justo ahí, en el no-sentido, se descubre el sentido del Ice (columna vertebral del 
cuerpo psíquico). 

Las cosas vienen a la mente, a la conciencia y luego son nombradas no por obra de la 
casualidad, ni por ane de magia, sino siguiendo una lógica muy panicular perteneciente o 
creada por el sujeto mismo. Todo tiene su razón de ser, lo dicho (con palabras y gestos, 
etc.), lo que está por decirse, y hasta lo no dicho. 

Siguiendo con sus observaciones y escuchando muy atentamente a sus pacientes, se da 
cuenta de que éstos, en el transcurso de la asociación libre, relatan sus sueños y le llama 
mucho la atención. Por ello decide analizar sus propios sueños de manera más formal, 
constante y profunda y encuentra que el sueño, más aHá de poseer un discurso fuera de toda 
lógica aparente, contiene en sí la clave a sus interrogantes sobre la constitución del ser 
humano. 

Freud tenía la costumbre, desde muy joven, de escribir en un cuaderno sus sueños. No sabía 
entonces, que más tarde, ese elemento tan especial de la vida humana, iba a convertirse en 
la puena hacia su más grande descubrimiento. 

El sueño "de la inyección de /rma .. 53 es famoso porque se convierte en el primer sueño 
analizado desde esta nueva perspectiva, por Freud. 

A través de los sueños (propios y ajenos) Freud descubre, por ejemplo, la importancia de 
las huellas psíquicas que deja la infancia y se encuentra con lo que llamará después el 
complejo de &lipa. 

El que los sueños mostraran, a pesar de los pesares, una nueva dimensión del ser humano 
era algo realmente importante. 

Es por ello que en el año de 1899 -aunque el editor quiso ponerle la fecha de 1900- decide 
publicar su obra titulada La interpretación de los sueños. La obra básica del Psicoanálisis 
para entender la teoría freudiana sobre el funcionamiento del inconsciente. 

Freud ya se había anticipado a la idea de sueño: pasó del sueño hipnótico (ya sueño) al 
relato de los sueños producidos a\ dormir. 

~l Es un sueño en el que Inna llega diciendo que tiene dolores en la garganta, en el eSlómago. en el abdomen. 
que esta hecha nudo. Frcud le revisa la garganta. llama a otros doctores. hacen un diagnóstico y dicen que es 
una infección. Freud recuerda que su amigo Otto le habia puCSto. dias antes. una inyección .a 1011<1 y ve en su 
sUeltO la fórmula de dicha inyección. eserita en caracteres. Después dice que no habria que poner inyecciones 
tan a la ligera (ANZIEU. Didier. op.cit., p.16.f-165). Este sueño lo usó Frcud en f.a imcrprelaciim de los 
sueños ..... como paradigma para su teoría de que lo.\' .mellos SOIl realizaciones de desea,\' . .. Además de que 
fue el primer sm:::no que analizó tan detalladamente. GAY. Peler, Freud' Una vida de nuestro tiemoo. 
Barcelona. Paidós, 1996. p.108-109. 
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e. La importancia de los sueños en la historia de la humanidad. 

1,0 l'ida es .~lIello. 
Calderón de la Barca 

En la historia de la humanidad ha habido una serie de sueños dignos de nombrarse, porque 
mas allá de las repercusiones personales de quien los tuvo, han sido esenciales en el 
desarrollo y el avance de las ciencias, las artes y las humanidades. 

Los sueños son un elemento indispensable para comprender cualquier parte de la historia 
tanto individual como colectiva. 

A primera vista aparecen como algo sin sentido, sin importancia, pero resulta que los 
grandes hombres de la humanidad guardan una o varias anécdotas referentes a sus sueños y 
a sus más grandes creaciones (tesis). 

En el libro de Didier Anzieu, El Autoanalisis de Freud y el descubrimiento del Psicoanálisis 
hay todo un relato dedicado a las relaciones entre el S01;ar y la creatividad que 
consideramos importante rescatar: 

''También en esto tuvo Freud sus precursores y sus sucesores. Es conocido el ejemplo de Tartini.· visitada en 
sueños por el diablo, ésle le dicta el comienzo de una sonata que, al despertar, el compositor se da prisa en 
anotar y proseguir; el de Coleridge, quien compone dormido su poema Kublll Khan. Hay ensueños 
hipnagógicos célebres: el que permitió a floltaire componer el canto de La Henriade, o Richard Wagner. el 
preludio a El oro del Rin; el sueño diurno del quim¡co austriaco de origen checo Kekulé. enfrentado (11 
problema de la constitución del benceno (C6H6): en sueños, vio a los átomos danzar en el aire y IlIego 
agruparse y cerrarse en un hexágono, y comprendió que acababa de descubrir la estructura heXilgonal segun 
la cual cada átomo de carbono se une a un átomo de hidrógeno para formar el nu~'o cuerpo y sus tres 
derivados disustituidos. Desde Freud los escritores no se conforman con anotar algunos de sus sueños para 
insertarlos en sus obras atribuyéndolos a alguno de los personajes. ni tampoco con reunir. como hicieron los 
primeros surrealistas (c! la obra que S. Alexandrian (1974) consagró a las re/acianes dI! los surrealistas COII 

el sueño), una serie de sueños personaJes acompañados de comentarios para hacer uno obra litl!roria. 
Varios, como Julien Gracq o Alain Robbe-Grillet (y ya, en la época de Freud, Stevenson), componen UII 

capítulo. inclusive una novela elllera, a partir de uno de sus sueños, que ya no es anunciado en cuanto lal. 
pero cuyas peripecias y actores proporcionan la trama, la atmósfera y los personajes de ese capitulo o e.~a 
nove/a. En el prefacio de su uf tima colección de cuentos, El informe de 8rodie (J970J. Jorge Luis Bor[.?C's 
escrihe: '"Debo (1 un sueño de !fugo Ramfrez Moroni la trama general de la historia que se (itula El 
evangelio segun ,Harcas', la mejor de la serie.. la literatura no es otra cosa que un suerl0 ([¡rígido . .. /.0 
particularidad de Freud reside, sin duda, en que ha logrado unir en sus sueiios y Sil Iratall/iellfo el liSO 

científico y la explotación literaria. Como a KekuJe, le ocurría ver en sueños representaciones figuratims, 
esbozos de fUluros elementos de su leoria del aparalo psíquico. Al igual que un novelista moderno, no sólo 
construye varios capítulos o subsecciones de Die Traumdeutung en torno a s/leños personales. 
entrecrutados con sueños de parientes, amigos y enfermos, sino que utiliza el material dI! sus sUl!ños para 
hacer presentes fas realidades psíquicas que ha descubierto y cuya existencia y naturaleza quiere h(lcer 
conocer, comenzando por la organización edípica de la.~ pulsiones. lJe.\pierto, Freud descunre el sentido de 
Jos sueños. En sueños, se representa fas descuhrimientos que se están formando y anticipa otros nuevos. El 
suello por sí solo no es creador. Puede preparar y prolongar el trabajo psiquico inherellle a la creatividad. 
aunque tal función pueda ser cumplida separada o conjuntamente por otro.\" lipos diferellll!s de praducciolles 
mentales, como la ensoñación diurna. el recogimiento, el diñlogo can un interlocutor /l/UV cercano (1 la 
propia manera de pensar, y toda actil'idod ··proycc/il'o·· () ··au/omático ,. en el -"el/licia ell que ·Ius surrealislas 
hablaron de escritura automático. ·,54 

54 ANZIEU. Didier, op.cil" p.33~34. 
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y justo. Todos estos sueños no hablan de un solo momento de "lucidez teórica", ni siquiera 
de un instante de suerte. Son solo el reflejo del espacio que el sueño brinda al aparato 
psíquico y al sujeto para desatar el deseo de creación. Un deseo que trabajará de mil y un 
maneras para llamar la atención hasta que el sujeto le encuentre su propio sentido. 

Todos estos personajes de los que habla Anzieu recuerdan el sueño que les dio la llave para 
descubrir su deseo. Pero no fue solo ese sueño. Lo que la cita no nos dice es todo lo que 
tuvieron que trabajar para llegar a ese momento agraciado en el que, al momento de 
entablar negociaciones con Morfeo, se encontraron con la solución a sus enigmas e 
inquietudes. y cuando Anzieu dice que el sueño por si mismo no es creador, nosotros 
decimos que la tesis en sí misma no es creadora. Lo que se juega al hacerla, eso es la 
creación. 

Freud mismo señala que: 

"No merece la pena ex palier como 1111 lema particular la importancia histórica de los 
sueilos. Si un caudillo se resolvió tal vez, a causa de 1111 .melio, a 11110 osada empresa cuyo 
éxito provocó un cambio de alcalices históricos, ello 110S depara 1111 lluevo problema sólo si 
seguimos contraponiendo el sue1io. como 1111 poder ajeno, a otras fuerzas del alma que nos 
resultan más familiares, pero 110 si lo consideramos uJla forma de expresión de mociones 
sobre las cuales durante el dio pesó una resistencia y que por la noche pudieron obtener 
un refuerzo de parte de fuentes de excitación situadas en/o profundo. ,,55 

f. ¿Qué son los sueños? 

"Para nll gran sorpresa, un dio descubrí que no era la conce/Xión del sueño de los midicos. sino la de los 
legos. medio prisionera lodavia de la superstición, la que se aproximaba a la verdad . .. 56 

Sigmund Freud 

"El sueño no es un desperdicio inil/il. insano o mórbido de /0 actividad psíquica. como creen la mayoría de 
los psicólogos de la época. Es un fenómeno lleno de sentido cuyo ahsurdo e incoherencia desaparecen 

cuando se sabe interpretarlo con ayuda de un método cientifico apropiado. Mós sabios que los cientificos. 10.\' 

antiguos y la gente del pueblo tenian una in/uicion profunda de su ¡'erdad. se equivocahan sólo al apreciar su 
valar profético, puesto que el suei'fo no predice nada; expresa un deseo cu)-'!1 realización asegura de 

inmediato. ,057 

Mtlrthe Robert. 

Podríamos comenzar diciendo que en la mitología griega existe el dius del Sueiio llamado 
lIipnos. Que nació de la noche y tiene a la muel1e corno hermana. "Vive en las honduras de 
la tierra, siJl I'erjamás el sol. Viene a los hombres secrelamellle y les da dulce paz y deleite 
(Hesiodo) ... 58 

~~ FREUD. Sigmund. Obrns Complet<ls. p.úO l. 
56 Ihid. p.619. Donde ··Iego" signific<l el que no tiene instmcción .. "ser lego en una cosa" es lo mismo que no 
conocerla. 
~7 ROBERT. Marthc. op.cit .. p.152. 
5H GARlBA Y K., Angel Ma .. Mitología Grieg,l" dioses \' héroes, México, Pol'l'Íla, 1986, p.142, 



Hipnos tiene tres hijos, que son los que le proporcionan al sueño la variedad de visiones en 
él. Uno de ellos, por cierto, es Morfeo. 

De todo ello podríamos concluir que el sueño es ese algo que viene de noche (porque lo 
elaboramos cuando donnimos). secretamente (porque sólo nosotros sabemos de él y por los 
extraños caminos que recorre), tiene que ver con un tipo de muerte (tal vez la muerte del 
deseo cumplido que ya no tiene nada más que hacer), no ve jamás el sol (porque lo que le 
dio origen. dificilmente llega a la escena del sueño tal cual) y contiene una variedad de 
visiones (que muchas veces consideramos "absurdas", sin sentido, pero que no lo son). 

Ahora veamos qué dice Freud al respecto: 
el sueño es cumplimiento de deseo. 

Es decir, nosotros lanzamos al deseo a subirse a un tranvía llamado "El Sueño" en el cual 
recorrerá tantos caminos como le sea posible; hará uso de las imágenes, sonidos, olores. 
palabras, de todo lo que se vaya encontrando en el camino o que traiga como parte de su 
cargamento de días y viajes anteriores, tantas veces como sea necesario, para llegar a una 
última estación; en donde, entonces, bajará tal cual (las menos de las veces) o 
completamente disfrazado e irreconocible (en su mayoría). 

En cualquier caso, lo que Freud propone, se cumple al pie de la letra: el deseo llega a su 
destino, cumpliendo con su misión ya sea como pasajero normal o como agente secreto. 

Al producto de ese proceso, le llamamos sueño. Al trabajo que se lleva a cabo para crear el 
sueño, a todo lo que sucede con el deseo como pasajero, al uso de sus disfraces, a sus 
rechazos. persecuciones, etc .. Freud lo denominó: trabajo onirico. 

Un tranvía llamado deseos9 es la metáfora de un sueño muy especial, es una muestra de lo 
que sucede con los deseos cuando son fuertemente reprimidos y en una de esas jzaz! salen a 
la luz sin pedir permiso y ocasionando un gran desequilibrio en el soñante. 

Es ademas un tranvía que puede o no, ser detectado por el radar de la conciencia. Todo 
depende de qué haga el conductor de dicho tranvía. 

El sueño es ese camino que busca el cumplimiento de un deseo, pero que necesita de todo 
un recorrido y de su reconstrucción verbal, manifiesta, del sujeto que lo elabora, para poder 
llegar al "meollo del asunto" (a lo que Freud llamó el ombligo del sueíio). o sea, a develar 
el sentido del deseo que ocasionó dicho sueño. 

;9 Hacicndo alusión a la obra dc Tenncsscc Williams donde una mujer ha intenlado por mudlo tiempo 
esconderse de su deseo. con miedo aJ qué dirán (por ser una "solterona", por tener anugas. por no tener lo que 
dice tener. etc.). Ella miSll1.1 es como su propio sueño. vive a través de sus contenidos nl.lllilieslos. Y el día en 
que el inconsciente aflora. c."plota. es el dia en el que "sc vuelve loca"', el dia en el que. por llegar al 
COntenido latente de su propia vida. por descifrar sus propias metáforas después de tanto esconderlas y 
reprimirlas. es llevada a un hospitaJ de locos porque no pudo soportar su verdad, no la pudo cOIúrontar. ni 
aSumir. ni sublinl."U'. No se lo pcnnitió y el Ice pudo mas que su razón y su \'olunl<ld. 



Cuando el sujeto desea comprender aunque sea mínimamente sus sueños, es indispensable 
que los someta a un proceso que llamaríamos: de "desmenuzamiento". Hay que ir 
desmenuzando hilo por hilo, fibra por fibra, elemento por elemento, hasta llegar a deshacer 
el sueño que "se recuerda" y reconstruirlo, ahora, para su análisis. 

Freud define al sueño como un HECHO PSÍQUICO de confección inconsciente promovido 
por la fuerza de un DESEO que busca su cumplimiento en ese espacio. 
y para entenderlo propone, en ese entonces (en el tiempo de la escritura de La 
imerpretación de los sue,;os) la existencia de un aparato anímico conformado por tres 
sistemas psi (de psíquicos) que son: el inconsciente (Ice), el preconciente (Prcc) y la 
conciencia (Cc) estructurados como un iceberg en donde la conciencia es sólo la punta de 
una inmensa cantidad de hielo que se mueve bajo el mar y de la cual sólo se sabe si uno se 
echa un clavado y nada bajo e! agua. aguantando la respiración o si observa desde la 
superficie tos cambios en el agua por \0 que vive debajo. 

Un aparato con dos extremos: el de la percepción y el de la motilidad por donde corren 
cantidades distintas de excitación. La percepción hace uso de todos nuestros sentidos para 
dar entrada a aquello que el sujeto vive y que le representa algo; y el de la motilidad tiene la 
capacidad de " ... actuar sobre el mundo exterior tran~fo,.mándolo. ,.(jO 

En una explicación rápida podríamos decir que de! lec sale un deseo que se traduce en 
pensamientos oníricos ligados a restos diurnos, en el Prcc61

, y que producen este hecho 
llamado sueño con el que tiene que ver ta conciencia en tanto recuerdo de ese hecho ya en 
estado de vigilia. 

"Al sistema que está detrás [del Prccllo llamamos inconciente porque no tiene acceso a 
la conciencia si 110 e.v por la vía del preconciente, al pasar por el cual su proceso de 
excitación tiene que sufrir modificaciones ... 62 

Las negociaciones que se hacen tienen que ver con las cargas de placer63 que tienen los 
deseos inconscientes y las cargas que, a su vez, tienen los pensamientos preconcientes. El 
deseo nunca pasa tal cual o como tal; pasa la carga que lo mueve. Y al producto de aquella 
negociación, lo entendemos como afecto. 64 

Aclaremos que lo que se mueve entonces en todo el aparato, son repre.'ientaciones. De ahí 
la importancia de lo simbólico que más tarde retomaremos con Lacan. 
Nosotros percibi.mos, sentimos. etc., y de ello, de lo que nos significa. nos vamos haciendo 
representaciones en el inconsciente. Representaciones que van a negociar, con el aval del 
deseo o de los pensamientos, las cargas. los afectos. 

110 FREUD. Sigmund. op.cit .. p.559. 
61 ..... los procesos de excitación habidos en él {Prcc} pueden alcanzar sin más demora la conciencia. 
siempre que se satisfagan ciertas condiciones ... .. ¡bid., p.534. 
62 ¡bid .. p.53-1--535. Esta es la rormulación de la primera tópica. 
63 'Todos lo.~ airas procesos que sobrevienen en los sistemas psi, incluidos los que tienen por tea/ro al Prce. 
carecen de loda cualidad psíquica y por tanto no SO/1 oh jeto de la conciencia mientras no le ofrezcan un 
placer o un displacer para su percepción. ,. ¡bid., p.S66. 
6-' ¡bid .• p.S5-1-. Esto es representado con el "esqucma de la cubeta del radiólogo". 
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Así COmo en los sueños, la importancia del símbolo en el inconsciente es fundamental. El 
simbolo representa. 

El trabajo del sueño, que tiene que ver con todas estas negociaciones, consiste en lo 
siguiente: 

"a) f..,} consigue sustituir todas las representaciones penosas por .\1IS comraria.\· y sofocar 
los afeclos displacen/eros correspondientes. Esto da por resultado un sue/Jo de .mILifacc:iáll 
puro, un "cumplimiento de deseo" palpable en el que no parece preci.\'o elucidar nada 
más. 
h) Las representaciones penosas, modificadas en mayor () en mellor medida, pero hien 
reconocibles, alcanzan el contenido manifiesto del .\1Iet;o. Este es el caso qut! mueve y 
reclama ulterior examen. Estos suelJOS de contenido penoso pueden sentirse como 
indiferentes, pueden traer consigo todo el afecto penoso qlle parece jusl{(icado por Sil 

comenido de representaciones, o aun provocar el de5pertar por 1111 desarrollo de angustia. 
El análisis demuestra que también estos sue,;as de di5placer SOIl cumplimientos de 
deseo. ,06' 

Todo este proceso pasa por la censura66 que se resiste a dejar salir a la luz al deseo 
inconsciente tal cual y es atraido por la represión, La censura funciona como guardián de la 
puerta a la motilidad, al mundo exterior67

, 

Cuando la representación del deseo sale del Ice y llega al Prcc, tiene que disfrazarse para 
poder actuar en la escena del sueño. Aquí, la negociación toma el nombre de IrallsferencIG 
como la que se da en situación de análisis, 

En los sueños, se da la transferencia cuando una representación del lec no puede pasar tal 
cual al Prce y por ello tiene que conectarse con otra representación del Prcc que sea 
inofensiva o que haya sido desestimada, que sea indiferente, etc, Le tran~fiere, por tanto, su 
intensidad y se deja encubrir por la nueva representación, así, con este nuevo disfraz, tendrá 
que temer poco a la censura y a la resistencia. 

La censura68 que ya ubicamos entre esos dos sistemas psi es la que obliga a cambiar de 
investidura para dejar pasar. En el estado de vigilia es cuando la censura actúa con mayor 
poder y lo que pasa es que al dormir esta función se reduce considerablemente. aunque 
nunca es cancelada, El sujeto psíquico sigue su curso, nada más que ahora lo hace desde el 
sueño, 

Así, Freud describe dos tipos de sueños: 

65 ¡hid.. p.549. 
(,(, "En la censura entre el /ce y el Prcc. que precisamente el sueño nos ohliXá a ,\'u¡xmer. h,'IIIOS n'conocido ,l' 
honrado e/1lOnces o/ guardián de nuestra solud men/o/. ., Idem. 
(,7 FREVO. Sigmund. op.cit., p.559. 
foil "El proceso fde censura) puede ser comparado con 10.<; le.ves que afectan a las frontera..- dí' d{/s paises, I.os 
viajeros que quieren pasar a otra nacion sufren un examen en la oficina de pasaportes, ,l' a los IIIdil'iduos 
so.\pechosos se les prohíbe el paso, .. PFISTER, Osear, El psicoanálisis \' la educación. Bucnos Aires. Ed. 
Losada. 19·¡J, 196pp .. p,49. 



a) Donde el cumplimiento de deseo se deja ver y sentir de manera franca y 
b) Donde el cumplimiento de deseo se oculta y se disfraza gracias a la censura onírica.69 

Generalmente, el primer tipo de sueños correspondería a los sueños que tenemos en la 
infancia, mientras que el segundo tipo es más una obra de nuestra edad adulta, lo que no 
excluye que también ahora tengamos sueños corno cuando éramos niños. 

Esto de la censura es como cuando, en las películas, un periodista le habla a algún político 
para que confirme o niegue la información sobre algún evento o dato que pareciera no tener 
rnayor trascendencia, y el político le da, en cambio, una cita en la que tratará de sobornarlo 
con tal de que no saque tal información a la luz. Es ahí cuando el periodista se da cuenta de 
que el político esconde algo "gordo", fuerte, de lo que, a lo mejor, ni el periodista se había 
percatado. Pero que por dicha respuesta de parte del político, habrá que investigar qué es lo 
que trata de ocultar, de censurar. 

Freud decía: "En el.melio se agitan tendencias secretas opuestas a las convicciones éticas 
y estéticas en cierto modo oficiales del sO/,ador. Por eso al soíiador le dan vergüenza esas 
tendencias en la vigilia, les da la e~palda, no quiere saber nada de eso y si por la noche no 
puede impedirles la expresión, por lo menos las obliga a desnaturalizarse, /0 que hace el 
contenido del suel'o cOllfuso y ab.\lJrdo. He llamado censura de/ sueño a lafuerza psiquica 
que loma en cuenta esa contradicción interior y desnaturaliza las tendencias primitivas del 
:mel;O en beneficio de las exigencias ejpirituaJes e/evadas del soiíador ... 70 

Tenemos por otro lado y para seguir entendiendo los caminos que el deseo recorre, dos 
procesos denomÍnados por Freud corno condensación y desplazamiento. 

En el primer caso, varios elementos aparecen en el sueño bajo la forrna de uno solo que a la 
luz del análisis del sueño, se deshace en sus partes. Y en el segundo, los elementos de 
menor importancia aparecen más fuertes que los de rnayor crédito. 

Son procesos que equivalen a su vez a los disfraces que el deseo utiliza para esconderse. El 
deseo se de.~figllra con tal de hacerse presente. 

En la condensación: 
" ... /0.'0 intensidades adheridas o las representaciones son 'ronsferidas imegramente de una 
a otra por ohra del trabajo del slleFIO ... 71 
y en el desplazamiento Se trata de: 
..... representar lu esencial pOI" medio de lo accesorio{. . .j es, en cierto modo. representar el 
todo por la parte ... 72 

69 FREUD. Sigmund. op.cit .. p.S·B. 
'<l ROBERT. Marthc. op.cit., p.197-19g. ESla cila es partc de un artículo que Frcud escribe 23 afios más lardc 
de La inlCrnrc(ación de los stlellos haciendo un homcnaje a un fisico llamado Poppcr-Lynkcus quc publica en 
1899 un libro sobre la tcoria del sucll0. Libro que Frcud no conocía <" momento de la publicación de su 
~rilllcr obra. y quc por tanto. no pudo dlar ni comcntar. 
¡ FREUD. Sigmund. op.cit., p.53ú. 

n DOR. Joel. Introducción a la Lcctur.l de Lacan. Barcelona. Gcdisa, 1995. 2".edición. 238pp .. p.67. 
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Ahora, la gran pregunta: 
¿De dónde surge el deseo que se realiza en el sueño? 

Freud esboza una primera respuesta: 

"l. Puede haherse excitado durante el día sin ohteller satisfacción a causa de condiciones 
exteriores: así queda pendiente para la noche 1111 deseo admitido y no tramitado. 
2. Puede haber emergido de día, pero topándose con l/na desestimación; queda pelldieme. 
pues, 1111 deseo tramítado pero qlle jite sofocado. 
3. Puede ClUecer de relación con la vida diurna y contarse entre aquellos deseos que sólo 
de noche se ponen en movimiento ellllosotrO!j desde lo sofocado ... 73 

En el primer caso, agrega Freud, el deseo proviene del Prcc; en el segundo. el deseo fue 
forzado hacia atrás, del Prce al Icc; y en el tercer caso, surge del Ice. 

y cominua: 

·' ... hemos de agregar como cuarta fuente del deseo del sueilo las mociones de dest!o 
actuales, ~ue se despiertan durante la /loche (v.gr., por el estimulo de la sed o la necesidad 
sexual). " 4 

Pero Freud mismo completa su propia explicación cuando dice que esos deseos de los que 
habló, funcionan como incitadores del sueno en los niños y no tanto en los. adultos. Por lo 
que agrega: 

en el adulto el deseo que quedó pendiente de cumplimiento durante el día, 110 basta 
para crear un ~lleño. Concedo de buen grado que La moción de deseo que proviene de lo 
conciente habrá de contribuir a incitar el .meJio, pero probablemente nada más. El .\llelio 
no se engendraría si el deseo preconcie"te 110 supiese ganarse un refuer:o de 011'0 parte. 
¿De dónde? Del inconsciente. Me imagino las cosa'i así: el deseo concie"te sólo del'íe"e 
excitador de un sueño ... ¡ logra despertar otro deseo paralelo, inconsciente, mediante el 
cual se r~fuena. A estos deseos inconscientes los considero, de acuerdo con las 
indicaciones que he recoKido en el psicoanálisis de las neurosis. como siempre a!t:rtas. 
di~pueslOs en todo momento a procurarse expresión cuando se les ofrece la oportunidad de 
aliarse con 1I11a moción de lo cOllcicllte y de (ramiferir .\·u mayor inte"sidad a la namor 
intensidad de esta ... n 

Otro dato interesante es que Freud señala que esos deseos inconscientes son de procedencia 
INI'AN71L'" 

'.\ FREUD. Sigmund. op.cit.. p.54-1. 
-.' tdem. 
-~ FREUD. Sigmund. op,cil .. pp.545-546. 
1(. Para Frcud. el Ice no tiene ni tiempo. ni las cosas son olvidadas. ni se le puede poner fin a nada. ¡bid .. 
p.569. Sin embargo, las huellas mrtémicas que se marcan desde la infancia. influirán gravemente en el 
desarrollo posterior del sujeto. 



• 

· .. estos deseos que se encuentran en estado de I'epresián. f. .. / son ellos mismos de 
procedencia infantil. como nos lo ha ensellado el estudio p.\ü.:ológico de las neurosis. / Por 
lanto:] El deseo que se figura en el sueño tiene que ser un lleseo infantil. ,,77 

El deseo en el adulto proviene del [cc, pero en el niño, no, porque la censura que se 
construye entre el1cc y el Prcc no se ha formado aún"\ por lo que el camino recorrido por 
el deseo es mucho más simple . 

Freud creó una figura que resume claramente todo esto: 

"Es muy posible que un pensamiento onírico desempelle para el sueño el papel del 
empresario: pero el empresario que, como suele decirse, tiene la idea y el empl!je pW'a 
poner/a en práctica, liada puede hacer sin capital: necesita de UII capitalista que le costee 
el gas/o, y ese capitalista, que aporta el gasto psíquico del suel10, es en todos CQms e 
inevitablemente. cualquiera que sea el pensamiento diurno, un deseo que procede del 
inconsciente. Otras veces el capitalista mismo es el empresario; para el .meño este caso es 
ine/llso el más usual. ,,79 

y las combinaciones entre el número de capitalistas reunidos para lograr lo que el 
empresario propone, o el número de empresarios que se juntan con el capitalista, varía. 

Habría que anotar, finalmente, que existe en el Prcc el deseo de dormir que condiciona 
fuertemente todo el proceso del sueño: lo facilita y le permite su formación. RO 

Ya sabemos cómo se [onnó el sueño. Ahora necesitamos saber cómo es que Freud 
descubrió todo lo anterior. Y así llegamos al: 

ANÁLISIS DEL SUEÑO (elaboración secundaria) 

Lo que sabemos del sueño es lo que ha salido a relucir en el estado de vigilia. bajo la luz de 
la palabra expresa. 

Al verbal izar, al comenzar a analizar. hacemos lo que Freud llamó elaboración secundaria. 
Muchas veces, habrá que recorrer un largo camino antes de llegar al fondo, al origen o a 
algo cercano al deseo que impulsó al sueño a tener vida. Y en general, el camino se vue\ve 
dificil porque, despiertos, ya en vigilia, la censura y la resistencia actúan con toda su fuerza, 
impidiendo que recordemos todo aquello que, cuando dormíamos, se liberó un poco sin 
permiso. 

El análisis de los sueños funciona como lo que Didier Anzieu dice de la psicología: "[ell 
el/a] la linea recta 110 es el camillo más corto entre dos puntos. ,>81 

., ¡bid. p.546. 
,~ ¡hid, p.5-l.6. 
1<) ¡bid, p.553. 
~o ¡bid, p.562. 
~1 ANZlEU. Didier, op.cif .. p.134. 



Todo esto nuevamente nos hace ver porqué el psicoamilisis fue toda una revolución: es 
ahora e\ soñante. el proplo sujeto, quien neva la batuta de su propia orquesta, es el que no 
sabe que sabe y para saber, deberá por lo menos, empezar confiando en que el otro sabe 
para entender al final Que su sl~ieto supuesto saber (el otro, el analista) no es otro que él. 

La posición del sujeto cambia. Pasa de ser paciente a analizante de sus propias obras 
(sueños, lapsus, actos fallidos, síntomas, etc.). 

Siguiendo con este "desmenuzamiento" nos encontramos con que un sueño tiene dos 
momentos: 

1. 
2. 

El sueño mismo (conformado en su mayoria por imágenes) y 
El sueño verbal izado (en lo que tiene necesariamente Que intervenir el 
traducir las imagenes en palabras). 

lenguaje para 

El segundo momento es la parte fundamental de la obra de Freud en cuanto a los sueños: el 
análisis y la interpretaciónS 

. 

Freud separa lo que son el contenido manifiesto y el contenido latente del sueño. El primero 
se refiere a lo que recordamos y verbal izamos al despertar o al comenzar un análisis 
mientras que el segundo aparece en el transcurso del analisis como lo que le dio origen al 
sueño; es 10 que late, pero que no se ve a simple vista. 

y así como la lógica del sueño es muy particular, es una lógica distinta (una lógica propia 
del inconsciente), así el análisis de los sue/jos sigue una fórmula especial: marchar a la 
deriva, como decía Freud. 

Dormimos, y durmiendo, soñamos. Algunas veces al despertar, no recordamos nada, pero 
otras, recordamos sólo segmentos del sueño. Nada de ello es obra de la casualidad o de la 
mala memoria. Y lo Que podemos recordar del sueño, aunque así lo parezca, no es carente 
de lógica. Pero además, cuando tratamos de contarlo, aparecen nuevos elemenlOs. 

El olvido, la dudas3 de si lo que se piensa que se soñó es lo que fue, el despertar de angustia 
a media noche, todo lo que pueda suceder alrededor del sueño o a causa de él. tiene que ver 
con una lógica dificil de entender si seguimos suponiendo que sólo somos razón 
conciente. S4 

H~ Freud decía que ·· ... Ia interpretaciim del sueño es la !'ia regia haclO el conocimiento de lo inCOI1.\Clellle 
dentro de la vida animico . .. FREUD, Sigmulld op.cit., p.597. 
83 La duda como: " ... 10 resistencia a la irrupción de los pen.mmien/os oniricos en Jo conciellcia . .. Ibid. p.S lO. 
,~ ··Hemos desoido esas am'ertencias f. . .]. Por lo contrario. aun los elemento.~ mas illjimos e inCIertos y 
menos destacados del contenido del sueño nos dieron un acicate tanto o mas perceptible para interpretarlos 
que los elementos consen'ados con mayor /lilide;: y ccrtitlumbre.f. .. J 
..... y hm.la (.1mndo se nos ofreCIÓ U/I texto di.\paralado tJ incompleto. COI/lO SI huhlerll/raco.,·odo el eml'eño de 
traducir el sueño a la versión correcla. tamhién esla /(1110 de /0 expresión jiU! re.\pelada por noso/rvs. 1:"11 
resumel1. Ira/amos como a un texto ... agrado lo que en opinión de olros autores 110 seria .mm filia 
impro"isació/I arbitraria. recompuesta a toda prisa el1 el aprieto del momen/vI .. } 



Se podría suponer también, que realizar el análisis de un sueño que se recuerda vagamente, 
es una tarea carente de sentido. Pero no, justo ahí y en eso, radica su interés y su 
originalidad. Todo lo que hace que el recuerdo no sea perfecto. que el sueño no sea 
lógicamente comprensible, todo ello es obra de la resistencia que a su vez es causada por la 
represión y la censura, pero ahora, más aferrada en la vigilia. 

Freud dice: 
"El psicoanálisis es desconfiado, y con razón fIna de .\1{iJ regla.\ reza: TODO LO Qf lE 
PER7VRBA A LA PROS¡;;C'( lC1ÓN DEL 71iABA.10 ANAUT/CO f:\' UNA 
RESISTENCIA . .. R5 

Justo ahí donde la certeza se tambalea, ahí es donde habrá que prestar mayor atención en el 
discurso. 

Así, vemos al sueño como una creación, no exenta de angustias. Originado por un 
deseo sólo traducible desde el sujeto que habla asociando libremente todas las 
ocurrencias que le vengan en mente. 

Hay que hacer notar que: 

..... muchas operaciones de cuyo cumplimiento en el suelio cabía admirarse ya no son más 
imputables al suelio, sino al pensamiento inconsciente que también trabaja durante el 
d ' .>86 

/G. 

En fin que, escogimos al sueño como metáfora, porque es lo que nos permite ver más 
claramente (a partir del análisis de lo aparentemente absurdo) lo que sucede con un sujeto 
en el plano que nos interesa por el momento: de lo inconsciente, de la sinrazón87

, de la 
creación ligada al afecto. 

g, Una nota sobre los sueños de angustia (por aquello del título), 

Los sueños de angustia, según Freud, son aquellos que no pudieron disfrazar 
suficientemente el deseo que los provocó. De tal manera que el deseo que normalmente no 
percibimos tal cual en el sueño. ahora se deja ver, ¡rovocándonos una sensación de angustia 
que nos hace despertar asustados. sudorosos. etc.8 

De igual modo. tampoco son arhitrarias las alteraciones que el sueño experimenta en la redacción de I'igilia. 
Mantienen enlace asociativo con el contenido en cu}Q lugar se ponen, y nos sirven para indicarnos el camino 
hacia ese contenido que, a su vez. puede ser el sustituto de aIro . •. ¡hid .. p.507-509. 
H5 ¡bid.. p.511. 
8(, ¡hid .. p.600-60 1. 
~~ Quedará mejor aclarado a panir de abordar a Jacqucs Lacall m.'is adelante. 
8~ 'EI proceso onírico es permitida primero COII/O cumplimiento de un deseo del inconsciente: pero SI ese 
ime/l/(Ulo c:umplimíenlo de deseo se agita en el preconciente con tanlO intenSidad que este ya no puede 
mantener .~u reposo, el sueño ha rolO el compromiso, ha dejado de cumplir la otra parte de su comelido. Al 
punto es interrumpido y suslituido por el despertar pleno . .. ¡bid., p.571. 



Por ello, los sueños de angustia son "slIe,ios de despertar .. 119. Y son sueños que cumplen el 
deseo, nada mas que provocando una reacción mucho más fuerte que los sueños normales u 
ordinarios. 

Pero explicando mas la razón de la angustia. Freud escribe: 

..... sabemos que el sOIiame mallliene con sus deseos una relación sumamellle particular. 
Los desestima, los cell.mra; en .\l/ma. 110 le gustan. Por tamo. IIn cumplimiento de ellos 110 

puede brindarle placer alguno, sino lo cOlltrario. La experiencia muestra entonces que e:w 
contrario { . .j entra en escena en la forma de la angustia. ,'<)0 

Lo que también nos traen a la mesa de discusión tales sueños, son los afectos. Afectos que 
nunca son inconscientes, sino que se expresan como efectos del inconsciente. 

El AFECTO para Freud: ..... es visto como una operación motriz o secretora, la clave clIya 
inervación se sitúa en las representaciones del lec. En virtud del gobierno que ejerce el 
Prcc, estas representaciones son por así decir ocluidas, inhibidas en cuanlo al envío de los 
impulsos que desarrollarían afecto, El peligro, si cesa la investidura de parte del Prcc. 
consiste entonces en que las excitaciones inconcientes de.\prendan ese efecto, el cual -(1 

con.'iccuencia de la represión ocurrida antes- sólo puede ser sentido como displacer, como 
angustia. ,,91 

Para cuando Freud escribe La internretación de los sueños define los afectos en función del 
placer y el displacer. La angustia, en ese sentido, tendría que ver con una carga de displacer 
que brincó la barrera y se dejó sentir así. 

Pero hagamos un primer espacio y veamos lo que llevamos: 

Hasta el momento, hemos hablado de la vida de Freud, de sus problemas, de la 
construcción de una tesis académica y de vida. 
Freud escribió La internretación de los sueños. Obra que retomamos como punto 
fundamental para comprender su aportación teórica. Una obra que le costó su propio 
análisis convirtiéndose en sujeto"Úbjeto de su propia investigación. 

De ahí sabemos que los sueños, creaciones personales, son producto de deseos que 
provienen del inconsciente. Deseos que pasaran por muchos caminos para llevar a cabo la 
fórmula freudiana del cumplimiento de deseo, 

En esos caminos se encontrarán con la censura y la represión, con resistencias diversas; por 
lo que tendran que disfrazarse, desfigurarse, condensarse, desplazarse. Tendran que hacer 

l!9 ¡bid, p.565. 
'll] /hid., p.572. 
91/hid .. p.573. ··/,a s~focación de lo Ice se vudlle necesaria, sohre lodo. porque d decurso de las 
represemaciones en d inferior del/ce. librado a sí mismo, desarrollaría .un afeclo que en .~u origen lUl'O el 
caracter del placer, pero desde que se produjo el proceso de fa REPRE,\'/O¡\l lfel'Q el caracter del displacer . .. 
/dem, 



lOdo lo necesario para pasar, a pesar de la represión, al escenario del sueño, creando, a su 
vez, una obra de arte. 

Todo ello, trabajando dentro de un esquema que Freud definía como el "aparato psíquico" y 
que contenía lo Inconsciente (Ice), lo Preconsciente (Prcc) y finalmente, a la punta del 
iceberg llamada Consciencia (Ce). Donde el reto es averiguar lo desconocido de nosotros y 
dudar de la certeza absoluta. 

Sabemos también que, a partir de subvertir los roles de Médico y Paciente, y dejando a los 
pacientes instaurar la lalking cure, pueden estos, por medio de la palabra que sigue la regla 
de oro del diga todo lo que .\·e le ocurra, reencontrarse como poseedores de su propio saber 
olvidado, como intérpretes y descifradores de su propio deseo, de su verdad, a partir de una 
situación de "transferencia" con el otro; que se convertía en el centro del análísis. 

No es ya el médico (sujeto activo) quien define y "compone" al paciente (sujeto pasivo). 
Sino que surge un nuevo sujeto. Alguien que necesita, al principio, la presencia de otro para 
explayarse, un otro a quién dirigirse y así encontrar la solución a los propios enigmas. Un 
sujeto que, a través de su palabra, se convierte en sujeto activo y deja de ser objeto de 
estudio para otros; que entiende que él es su propio objeto de conocimiento. 

Freud descubre que la gente, haciendo uso de la palabra, devela o descubre el sentido de sus 
propios sueños. Historias aparentemente incoherentes y fuera de toda lógica pero que, 
asociando libremente la palabra, contienen mucho más de lo que por primera vez se recordó 
y nombró. 

De ahí surgen dos niveles: el manifiesto y el latente. 

Creemos recordar el sueño o algunas partes de él y sólo cuando comenzamos las 
asociaciones libres, "a tontas y a locas" como diría la expresión popular, vamos 
encontrando contenidos antes inexistentes para la conciencia, pero que curiosamente dieron 
origen al sueño o lo explican desde otra perspectiva. 

Freud construye entonces, un sujeto psíquico, un sujeto que además, vive en un presente 
íntimamente ligado con sus vivencias del pasado, especialmente las de la infancia. 92 

Los sueños nos llevan a los deseos y éstos nos trasladan a las huellas inconscientes que se 
originaron en la infancia, a deseos infantiles, a una sexualidad que se construye desde los 
primeros años de vida, a un sujeto que se constituye a través del deseo inconsciente. 

Freud descubre, devela, desvela.. intuye, interpreta. Y seguramente por todo ello es por lo 
que su amigo Oskar Pfister lo consideró "el [Cristóhal} Colón del inconsciente, ,,<)J 

o es igualado por Jacques Lacan en cuanto a su aporte teórico y la revolución, a: 

'1: "E" el sueño $e lrabaja el pasado de un /lIodo inconscicnle: en el psícnanálisi.\' de un modo plenamente 
consciente y e/aro. ,. PFISTER. Osear. op.cit. ,p.139. 
':IJ ¡bid., p.89. 



" ... C.opérnico 110 sólo en el sentido de que camhió la posición del HOMBRE en el 
"universo" al de!.plazar el celllro del hombre lejos de si mismo, sino lambien en que esto 
afecló fundamenlalmeme el siJ:.,"'tficado de la Física (y, por lanlO, de la noció" misma del 
universo). Lafisica es el produelo de la "relació" del homhre con el símbolo 101110 com() el 
psicoanálisis, sólo que en lafisiea. el símbolo del que .... ·e Irala es matemático ... ,.0}4 

Esto de objetar la interpretación del sueño diciendo que nunca sabremos exactamente que y 
cómo fue. es como pensar que la realidad, las cosas, los objetos. son independientes de los 
sujetos y Que las interpretaciones son nada más que desvíos de la realidad absoluta. Freud 
plantea justo lo contrario. Es en la interpretación. en la palabra del sujeto, en la 
construcción de su discurso donde se encuentra el hilo negro Que pocos han Querido aceptar 
por ser "aparentemente" invisible o poco objetivable. 

"Desgraciadamente, en la ciencia que nm; legó Aristóleles no estaba planteada la manera 
de estudiar la vertiente su~ieliva del hombre y por ello se le eMudió como siluera una cosa 
más. Así surge la antropología fisÍCcr (que mide y compara el cuerpo COll las distintas razas 
humana!.), la antropología social (que estudia las rarezas de los humanos, fallto primitivos 
como modernos), la psicología (que estudia la conducta de estos animalitos), la sociologia 
(que investiga la manera como eslos animalitos se agropan y comunican), etc. 
E/ investigador es, en estas disciplinas, "na entidad ajena a !.1I objeto estudiado, un ser que 
e.~tá más allá y que dijicilmellle se idelllifica con sus objetos de estudio. ,.o}j 

Ahora tenemos todo esto, pero nos falta la metáfora lacaniana de la obra freudiana para 
acabar de dibujar este primer apartado sobre el sujeto y su' constitución como un sujeto del 
lenguaje, un sujeto dellcc, desde el psicoanálisis. 

Valgan por ello los siguientes apartados. 

9·1 FORRESTER.. Jolln. op.cit., p.157. 
'15 T AMAYO. Luis. op.cit .. pAt)o 



12 SALVADOR DALÍ: 
UN INTERMEDIO SURREALISTA QUE INTRODUCE A LACAN. 

Antes de continuar, queremos plantear un receso, un intermedio al estilo surrealista que nos 
llevará a construir un puente muy necesario entre Sigmund Freud y Jacques Lacan. 

y para ello requerimos de la presencia de un catalán inolvidable: Salvador Dalí. 

¿Por qué el? Pues porque, nuevamente, es un nombre convertido en metáfora~ una más de 
las metáforas que inundan este trabajo y que se hacen presentes porque condensan diversos 
puntos que son desarrollarlos con posterioridad. 

Dalí es un puente desde muchos puntos de vista. 

a. ¿Quién es Dalí? 
La única diferencia entre un Joco y yo, 

es que yo no estoy loco. 
Salvado, Dali 1 

Dalí es alguien a quien Freud, ya viviendo en Inglaterra, conoce a través de Sterao Zweig, y 
ya casi al final de su vida. 2 

Pero también es ése al que Lacan conoce en un momento fundamental de su carrera y es 
uno de los tantos que pennitieron que Jacques desarrollara una nueva manera de ver y de 
volver al freudismo. 

De tal manera que nuestro puente queda planteado así: 

Freud-Dalí-Lacan (donde Lacan vuelve al principio, a Freud) 

Salvador Dalí, nace en Figueras, un pueblito de la provincia de Gerona, en la región de 
Cataluña, en España,) el 1I de mayo de 1904 (cuatro años después de la publicación de La 
interpretación de los sueños y tres años después del nacimiento de Jacques Lacan). 

Se conviene en pintor famoso a muy temprana edad y hace de las suyas en un mundo que 
se resiste a admitirlo como alguien "normal". Es un hombre que desafió al mundo entero 
empezando por el mundo de la pintura. Más tarde intervendrá también desde el cine, el 
diseño. la escritura. 

Específicamente desde la pintura y: 

I Cilado en: DESCHARMES. Robcrt r GilIes NéreL Salvador Dalí. Ed.Taschen, p.7 (perteneciente a:1 DALL 
Salvador. TIlc sccret life of Salvador Dali, Nueva York, 1942 Ó La vida secreta dc Sal\'ador Dali. Buenos 
Aires. 1944. 
; Cuando se conocen, Dalí recuerda lo que Freud dijo acerca de él: "¡Nunca había conocido a tan perfecto 
~ro(otipo de español.' ¡Quefanáticof" Ibid. p.7 . 
. Espal1a está dividida en regiones confonnadas por provincias co1npuestas de pucblilOS. 

44 



"Casi a/término de la lenta degradación de/ arte moderno que, obstinadamente. se dirigía 
hacia el punto cero. fue lino de los pocos que propuso l/11 camino de salvación. Un camino 
que todavia no se ha explorado por completo y que. partiendo de los grandes maestros del 
pasado y pasando por la conquista de lo irracional. conduce a la descodificación del 
inconscielIle e incorpora conscientemente los descubrimientos científicos . .. .; 

Todo ello dado por la profunda impresión e influencia que Freud y el Psicoanálisis tuvieron 
en él. 

Salvador DaJi se une al movimiento surrealista con sede en París y nipidamente se 
convierte en uno de sus más grandes representantes. 

Lo que los surrealistas pretendían era mostrarle al mundo. desde sus creaciones. el peso de 
la gran realidad inconsciente sobre el mundo de la razón. 

Dalí estaba fascinado por la locura., la paranoia, la muerte; punto este último clave en los 
desarrollos de Freud' y de Lacan. 

Pero además, Dalí juega un papel fundamental (en esta tesis), como puente, dado que el 
sueño, aquella metáfora a la que hemos estado recurriendo, tuvo un lugar primordial en el 
desarrollo de su arte. Él mismo declaraba que sus pinturas eran "fotografia.f del sueño 
pintadas a mano ".6 

En los titulas de sus trabajos podemos observar elementos por demás sugerentes vistos 
desde el lenguaje psicoanalítico. Así tenemos: 

*EI enigma del deseo -Mi madre-mi madre, mi madre, 1929 

*Los placeres iluminados, 1929 

*La acomodación de los deseos, 1929 

*EI gran paranoico. 1936 

*Relralo de SignJlmd Frcud, 1937 

*Sueño causado por el vllelo de una abeja alrededor de ulla granada, un segundo antes del 
desperta/, 1944 

4 ¡bid. p.S. 
s ·Freud, al haberse interrogado constantemente sobre el senlido de la vida. comprendió qlle éSla no tiene 
más que un sen/ido: el que le imprime la muerte . .. HESNARD. A.. Dc Freud a Lacall. Barcelona. Ed. 
Martíncz Roca. 1976. p.93. 
6 Enciclopacdia BrilaJUlica. Micropaedia. Volumen 1lI. p. 3:'i-l en /JaU. Salvador. 
7 Esta pintura es la imagen perfecta de lo que Frcud dice acerca del sueño: "&. como UII fuego de artificiu 
c~va preparación lleva muchas horas pero se enciende el! un momenlo. " FREVD. Sigmund. op.clf .. p.568. El 
deseo se encendió al Clua!. antes de despertar. 



R~rro.fto dt Sigmur¡¿ Fr~ad. /917 
Pota lit de Frcud 

Tint.l..:hinJ y l!;,'U-tdl soor<: t'ondo gris. 
j;;~25.:;m 

Colección pn\".lJ.l 



Además de dos pinturas, traducidas al español como El Sueño, pero que en francés poseen 
palabras diferentes: 

*Le reve. 1931 
Proust decia. "11 vaul mieux rever sa vie que la vivre ,. [Vale más soñar su vida que 
vivirla/. 
Nervall opinaba: 

*Le sommeil, 1937 
Pero también 8audelaire tenia algo que 
les soirs" [El sueño, ese 



¿Qué hay de diferente, entonces, entre réve y sommeil en relación con nuestra úmca 
traducción de sueño? 

Le Teve es el sueño al que nos referimos con esas pequeñas o largas historias de imágenes 
producto del dormir y que algunas veces re<X)rdamos al despenar. 

Le sommeil es el sueño, sinónimo del dormir. Por ejemplo, cuando decirnos: Tengo SUt!I)() 

refiriéndonos a que queremos dormir; no a que despiertos estarnos teniendo una 
concatenación de imágenes que llamamos sueño. 

En francés, existen tres palabras para lo que nosotros tenernos solamente dos: 
Le reve, le sommeil y dormir. La primera, el producto de la segunda y estas dos, inmersas 
en la tercera. 
y en español, aunque sólo tenemos dormir y soñar, el sustantivo de sueño lo entendemos 
doblemente: tener sueño y tener sueños. 

En fin que Oali se refería a dos cosas distintas. 

La pintura de Dalí es otro pretexto precioso para aprender a mirar sin tapujos a Freud y a 
Lacan. Sólo la mirada revolucionaria podría entender lo que aquellos dos personajes, base 
del psicoanálisis, querían desarticular en nuestra manera común y corriente de mirarnos 

De alguna manera, aprender a mirar, es también, aprender a investigar. Y en este caso. a 
entender al ser humano que deviene sujeto. Dalí pinta y sus pinturas son una mirada 
plasmada en un lienz.o, pero tambíén son la ocasión de provocar ffi\radas sobre eHas, las 
pinturas. Cuando miramos una pintura, la misma creación no resulta igual para quienes la 
miran. Cada mirada está constituida por múltiples factores. 

Sería importante pensar qué hace que cuando una persona se encuentra freme a un cuadro -
digamos de Dalí- vea los detalles de las caras monstruosas; otro, vea el colorido tan 
especial; otro más vea la creación en su conjunto y además perciba una corriente de 
adrenalina viajando por sus conductos internos. 

En fin, terminaremos este apanado con una carta de Dalí que publica la reústa TIME en su 
número de marzo de 1998. con motivo de su 7S aniversario: 

"Jan.18,1941 
/ appreciale b'really Ihal nol once was Ihe word ohscene menlioned in your arlic/e. Epi/he! 
loo easily l/sed which assailed Imallimously Ihe appearence o/ "/nterprelalion of Dream.<¡'· 
by Frelld. psychologic docllmenl which is alJd always will remain in spilt' oi alllhe mos' 
importanl and selJsaliollal %ur epoch. 

S'a/vador Dati, (~armel, Cal!f"s 

~ "Aj!Nldezco mucho que ni una sola vez fue mencionada la palabra obsceno en su aniClllo. IEpiteto lII/1y 

faeilmente usado que embistió unanilllemente la aparición de L1 interpretación de los sucllos. de FreuJ: 
documento púcológico que es y permal1ecera siendo, a pesar de todos. el mas impar/alll<' \' sensacional dé' 
nuestro época. " Un., de las tantas cartas que la revista TlME seleccionó como las mas impon¡lntcs después de 
75 años de correspondencia de sus lectores. 



b. Lo común entre freud, Daló y Lacan. 

¿Qué podría existir en común entre un judío rebelde. un catalán orgulloso de serlo y un 
católico renuente? 

Para empezar: el sentido de AUTONOMÍA que tenían los tres. 

Los tres se rebelan de una u otra manera. El primero. Freud. con la elaboración de una 
leoria que pone en evidenc13 al ser humano de manera tlagrante. El segundo. Dalí, se revela 
ante un tipo de hacer pintura, de realizar arte, y hace lo que ya todos conocernOS. Y el 
tercero, Lacan, le devuelve al Psicoanálisis aquello revolucionario que le dio impulso y 
sentido en un principio. 

Pero además, Freud aún siendo judío, plantea claramente una línea de autonomía en 
relación con la manera de entender el judaísmo. 

Dalí nace con la autonomía en la sangre, por pertenecer a una región de España que luchó 
mucho por el reconocimiento de su cultura, idioma, individualidad, autonomía, etc.9 

y Lacan, marca su autonomia en cuanto al catolicismo. una religión en la que fue educado 
por una familia fuertemente creyente. 

Siguiendo con las similitudes. }os tres son como Edipos; nuevamente, cada uno a su 
manera. Son los que se atrevieron. entre muchos otros que ha habido, a decir el sueño 
prohibido en voz alta. Revelaron el deseo que todos llevamos en el inconsciente pero del 
cual casi nadie quiere hablar; por ello la función social de los locos. de los "anormales", de 
los atrevidos. En ellos depositamos lo que no nos atrevemos a decir ni a hacer. 

Se atrevieron a llevar a cabo un sueño que a todos nos escandaliza por la fuerza del Deseo 
que lo contiene y le permite existir. 

i. Qué mas los une? Paris, la ciudad luz. La ciudad que permite a mucha gente "dar a luz". 

Ahí. Freud hace estudios que a la larga le darán gran luz sobre sus descubrimientos, y 
conoce aJean Charcot, indispensable en su búsqueda de lo desconocido: el inconsciente. 

Dali conoce ahí a los surrealistas y prosigue en dicha ciudad con una carrera brillante. de 
genio. Es además el lugar en el que el mundo lo descubre: bueno. el lugar desde el cual 
pega el grito y todo mundo voltea a verlo. 

Lacan, nace y vive gran parte de su vida en aquel lugar y ahí es donde desarrolla, como dice 
Elisabeth Roudinesco, 1111 siSlema de pensamiento, Es también, el lugar donde conoce a los 
surrealistas, a Oalí entre otros. y donde conforma una puerta francesa de entrada al 
freudismo. 

') CataJuiía fue una región que sufrió mucho cuando Franco estu\'O en el poder. Se les tenia prohibido hablar 
c,dala.n o llevar a cabo cualquier cefCmonia o costumbre de la zona. 



Los tres: un judío perseguido, un catalán a ultranza y un católico renuente a serlo, 
conforman una verdadera bomba de genios. 

Pero. finalmente lo que los une más fuertemente es el sentido que cada uno le da a los 
símbolos. Freud con el sueño, Oalí con su pintura y Lacan con el lenguaje. 

Son tres maneras distintas de revolucionar lo establecido. Y curiosamente, con estos treS 
personajes sucede como con los tesistas (o al menos eso quisiéramos que sucediera). Tienen 
influencias de distintos autores. teóricos, corrientes, y sólo después de un tiempo, van 
encontrando su propia voz, su camino, su luz. Van descifrando su propio sueño, lleno ele 
metáforas que condensan lo anterior, y que se convierten en mariposas independientes e 
inter-relacionadas unas con otras. 

Es así como Freud, Oalí y Lacao forman un triángulo sui generis. 

Insistimos nuevamente en la necesidad de hablar de los sujetos que realizaron tesis muy 
peculiares en la historia de la humanidad, para entender la dimensión y la importancia, en 
este trabajo, de retomar al sujeto, su vida, su constitución, sus procesos, sus angustias, 
como nuestro objeto de estudio. Un objeto que nos dará seguramente mucha más luz sobre 
la constitución de un sujeto en relación con la elaboración de tesis comO una de las formas 
de acceder a un título profesional. Hablar de la vida de Freud, Dalí o Lacan no es un 
capricho es, simplemente, una necesidad que nos planteamos en esta tesis. 

;0 



13. JACQUES LACAN: 
EL OTRO. 

3. ¿Quién es Laca"? 
.. era una especie de antihúoe. 

110 apto para 10 normalidad, 
prometido a la extravagancia 

e incapaz de obedecer a la mulfl/ud 
de los comportamielltos ordjnDrio.~. 

De donde su apego excesim a 
un discurso de fa locura 

que era lo único que le permilia 
interrogar a la sinrazón del mundo . .. ) 

EliJabeth Roudine.{co. 

Jacques Marie Émile Lacan, conocido como Jacques Lacan, y más escuetamente sólo 
como Lacan, es un teórico francés que nace a principios de este sigl02 y que desarrolla un 
sistema de pensamiento muy particular. 

Rápidamente empieza a cuestionar al mundo. Primero, al catolicismo (provenía de una 
familia muy religiosa),3 después desde la psiquiatría y finalmente desde el psicoanálisis. 

Todo ello a partir de una formación filosófica que comienza con Descartes y que da un giro 
a partir del acercamiento a Spinoza4

, Nietzsche, Husserl, Jaspers, Hegel, Heidegger, Marx, 
Koyeve, Koyré, entre otros. Todo ello le permite realizar uno de los eventos más 
importantes en la historia del psicoanálisis y es algo que lo ha convertido en una referencia 
necesaria en este campo. 

Cuando Lacan recurre a filósofos, a psiquiatras, a escritores, para realizar su trabajo, lo que 
hace es que se acerca a ellos, los lee, se adueña de algunos conceptos, y luego, los 
abandona, los desconoce, y a los conceptos que alguna vez retomó, los vacía y los rellena 
de su esencia y de su rebeldía. 3 

Freud, en cambio, sí le hacía un reconocimiento a los pocos autores de los que alguna vez 
se había asido. Pero le queda muy claro en qué sentido va dicho reconocimiento: 

"Hemos podido elllonces ensamblar en nuestro edificío los más variados y c01Jlradicto";os 
hallazgos de los autores al1leriores merced a lo novedoso de nuestra doctrina sobre el 
suelio, que, por asi decir, los combina en una unidad .\uperior. ,>6 

I ROUDINESCO. Elisabetll, Lacan· Esbozo de una vida historia de un sistema de pensamiento. Buenos 
Aires. FCE de Argentina. 1994. p.114. 
! El 13 de abril de 1901. 
J Roudinesco comenta que Spino7.a y después Nietzsche contribuyeron, primero. a cambiar su idea acerca del 
catolicismo y después, a plantear su rechazo y a abandonar definitivamente Ll re. 
~ ··IJ.Spinoza, casi contemporáneo de Desearles, cu.va aprorimación al tema de las pasiolles /. .. / anlicipa el 
papel del de ... eo como la verdadera fuerza con la que puede contar el hombre. hoy UIl U"111a {{JII prec/mlu 
dentro del psicoanálisi .... " BAZ. Margarita, up.clf.,p.I",. 
s ROUDINESCO, Elisabelll, op.cir .. p.80-8 l. Es a lo que Lacan le llama Hlransgrcsión", ni trdición ni plagio. 
6 FREUD. Sigmund, op.cil.,p.581. 
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En palabras de Elisabeth Roudinesco, aquello que Lacan hizo con los demás, le permitió 
realizar una lectura freudiana de la psiquiatría, a la vez que una lectura filosófica de la obra 
freudiana.' 

Lo novedoso en Lacan fue proponer un regreso a Freud, una relectura, y plantear de vuelta 
a su época y sintetizando, que: el inconsciente esui estructurado como lellguqje de lo cual 
derivan múltiples consecuencias. 

Lacan forma parte de la tercera generadón histórica de psicoanalistas, pero representa a la 
segunda generación francesa. 8 

Por otro lado, coincide con la segunda generación surrealista que, personificada por Dalí 
(para efectos de Lacan), juega un papel fundamental en lo que será una síntesis entre " ... el 
descubrimiento freudiano y el saber psiquiátrico'.<) del que hablábamos. 

Por cierto, es Salvador Dalí quien finalmente le reconoce a Lacan su tesis de medicina. 
Lacan se la había enviado a Freud pero éste nunca la lee. De hecho le devuelve un mensaje 
de agradecimiento por su envío, y nada más. 10 

Ese reconocimiento de Dalí, está dado en un artículo que escribe para la revista 
Mino/aure.]] 

Cuando se dice que Lacan propone un retorno a Freud, queremos entender que va por é}, 

consulta los orígenes y de vuelta, plantea un diálogo fiel con su maestro (aunque nunca 
haya sido reconocido o considerado, por Freud, como posible delfln a quien poder heredar 
el trono). Un diálogo póstumo y muy atractivo. 

Lacan, en su primer momento, recurría a Freud con sumo respeto y honraba con sus nuevas 
formulaciones la palabra de Freud aún a pesar de parecer obvio o repetitivo. 

Él mismo dice: 

"Pido excusas por parecer deletrear yo mismo el texto de Freud; 110 es solamente para 
mostrar lo que se galla sencillamel1le con no amputarlo, es para poder situar sobre punlos 

7 ROUDlNESCO. ElisabcLh. op.cit .. p.164 o como apunta cn otro lado: ."}' de hecho. despué.~ del encuentro 
cO/7la epopeya surrealisla.fue lafrecuentoción de Alexandre Á·oyré. de lienri Corbin. de Alexandre Kojeve y 
de George.~ Ba/ail/e la que le permitió iniciarse en una modemidad filosófica que pasaba por fa lectura de 
lIusserl. de Nietzsche, de Hegel y de Heidegger .. "'·in esa iniciación. la obra de r.ocan hubiera quedado para 
siempre prisionera del saber psiquiatrico () de U110 caplación académica de los concep(o,t freudíanos . .. Ibid.. 

r l18 
[bid .. p.l80-l8l. La tcrcera generación son I.QS rrcudia¡\Qs q\\C 1\0 conocieron personalmente a Freud. 

9 Ibid.. p .. H. 
10 Ihid.. p.97. 
11 ··Consagrado como cahecilla efe 1111 freudismo realzado de marxismo y prometido a /0 gran noche de la 
Rl.'vo/ución!lIfllra, Lacan jiU! so/udado igualmente. en/unio de /933. por ."''n/vador /Jali en el primer número 
de /IIinotaure. Vo/l'iellllo a las ideas que le eran fallliliares. el pintor decia .1"11 adllliración por la lesis de 
Lacan: "A ella le debemos el IltIcenws por primera ~'ez ulra Mea hilmogénea J" (atal del femímeno fuera de 
las nriserias mecallicistas en que se empalltana la p.üqu;atriu corriente. .... Ibid .. p.IOO. 
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de ,.eferencia frimeros. fundamentales y nuuca revocados. lo que sucedió en el 
psícoanálísis. ,,1 

Freud le da un contenido distinto al ténnino "inconsciente" (que ya existía desde los 
antiguos griegos); estudia sus leyes de funcionamiento; le da .1. palabra expresa del sujeto, 
una importancia .mi generis; devela el secreto del discurso; descubre la importancia de los 
símbolos en el inconsciente. Pero no es sino hasta la existencia y la tenacidad de Jacques 
Lacan, que se logra articular la estructura del inconsciente con ~a estructura del lenguaje. 

Es Lacan quien conceptual iza al sujeto del psicoanálisis como el sujeto del inconsciente. '3 

Comencemos ahora por entender qué significa eso del inconsciente estructurado como 
lenguaje. 

El lenguaje es construcclon simbólica. Sus símbolos sirven para representar. Antes se 
pensaba que un signo lingüístico era la unión de un ténnino con una cosa. 

Después, un lingüista llamado Ferdinand de Saussure, rompe con esta tradición y propone 
que el signo se defina de distinta manera y será entonces, el resultado de un CONCEPTO 
relacionado con una IMAGEN ACÚSTICA, en donde esta última es, de hecho, una huella 
psíquica. una REPRESENTACIÓN del concepto." 

Todo ello queda plasmado en la fórmula: 
s_ donde s=significado 
S y S=signiflcante 

Pero Lacan, además de invertir dicha fórmula, desarrollará algo que llamará la sllpremacía 
del significante, quedando la fórmula como sigue: <: 

·' ... que se lee así: significante sobre sip,iftcado. el sobre' responde 
a la barra que separa sus dos etapas."· 

Un Significante y un significado que conforman un nuevo SIGNO LINGüíSTICO. Un 
signo que se define, desde Saussure, por el contexto, por su relación con otros signos, ,por 
lo que llamará el valor del signo16. Pero a partir de lo cual, Lacan construirá la puntada' . 

1~ LACAN. Jacqucs, "La instancia de la letra", en: Escritos 1. México. Siglo XXI. 1993. p.492. 
13 '"Hegel evidenció el lugar del sujeto del discurso y Heidegger lo constitutivo del lenguaje, pero sólo Freud 
podía dar cuenta del inconsciente. De a/li. desde Freud y relomando e/ problema del sujeto y el lenguaje, 
IAcan pudo disenar lo que él llamó, el sujelo de/Inconsciente . .. MORALES. Heli. Sujeto del Inconsciente: 
Diseno Epistémico. México. UNAMlENEP-Arngón. 1993. p.274. 
14 DOR. Jool. op.cil .. p.36. 
151...ACAN, Jaeques. op.cit.. p.477. 
16 "Decir que el contexto delimita el signo significa decir que el signo sólo es signo en función del contexto. 
Ese contexto es un conjunto de olros signos. Por lo tan/o. /a !"Calidad del signo lingilislico sólo exisle en 
función de lodos los olros signos. Esa propiedad es lo que 1-: de Saussure llama el valor del signo . .. OOR. 
Joe!, op.cit. p.47 
17 ..... es el hecho por el cual el significante se asocia al significado en la cadena del discurso . .. ¡bid .. 49 
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Lacan anota que, al hablar, se va formando un flujo de significantes a la vez que uno de 
significados. Pero es sólo el momento en que los dos se juntan, en que el sujeto que enuncia 
los une, que se da la construcción de sentido, o sea, la significación. Esos flujos se detienen 
en ese momento, en el momento de la puntada, para dejarle el lugar a un signo lingüístico 
que el sujeto construye en su hablar basado en la libre asociación de las ideas. 

De otro modo, sin la relación que la puntada establece entre Significante y significado, se 
da lo que Lacan llamó el desencadenamiento del significante. lit 

Habrá que saber que entre ambos elementos del signo, Significante y significado, no existe 
un lazo de unión predeterminado y ese es el sentido que Lacan le da a la barra divisoria de 
la fórmula; una barra de oposición entre elementos que pueden confonnar una unidad 
dependiendo de cada sujeto que está inmerso en el mundo del lenguaje. 

Habíamos mencionado que, lo que se convirtió en el Significante, es de hecho, una 
representación del concepto, una huella psíquica, que pasa por el sujeto. A éste no le 
representa algo nada más porque sí, sino porque ya tuvo que ver con ese algo en un 
momento de su vida, consciente o inconscientemente. 

De hecho es, en resumen, la relación que existe con el mundo del lenguaje. Éste existe y 
persiste antes y después de que pasamos por este planeta. Lo que hacemos, es insertarnos 
en un mundo simbólico, que se llama LENGUAJE, que nos detennina, nos da sentido y que 
aprendemos a utilizar para creer que somos y así, inventarnos, construirnos. 

En este sentido, el Significante que representa, tendrá, como dice Lacan, supremacía en 
todo esto que hemos descrito. Lacan aporta, por ejemplo, para el entendimiento de la 
supremacía del Significante, los conceptos19 de metáfora y metonimia, que, provenientes 
del campo del lenguaje y la retórica, encuentran sus símiles en el psicoanálisis y, 
específicamente, en el sueño, con lo que Freud dio en llamar CONDENSACIÓN Y 
DESPLAZAMIENTO. 

"El principio de la metáfora cOlISiste en designar algo a través de/llombre de otra coso. Se 
trata, entonces, en el verdadero sen/ido del término, de una ,'íustitución significante como 
/0 dice IAcan. En la medida en que la metáfora mlles/ra que los significatlos saca" su 
propia coherencia de la red de los significllnte~', el carácter de esa sustitución significante 
demuestra la autonomía del si~nificante con respecto al significado y, por consiguiente, ItI 
supremacía flel.'íignificante. " o 

La metonimia, como el desplazamiento, se identifica por " ... representar lo esencial por 
medio de lo accesorio f. . .] en cierto modo, representar el todo por la parle f. .. ). .. 21 

Resumiendo y según el libro de Do~2: 

I~ lbid., p.38. 
19 Retomados de un desarrollo anterior de Roman Jakobson. En: ROUDINESCO. Elisabcth. op.cil. 
~o DOR, Joel, op.cit .. p.5.t. (subrayado mío) 
~1 Ibid .. p.67. 
=~ Ihid.,p.60-61. 



METAFORA METONIMIA 
l. Basada en relaciones de similaridad y l. Basada en relaciones de contigüidad. 

sustitución. 2. Se requiere de una operación mental para 
2. Su sentido surge de inmediato. captar el sentido. 
3. Es de hecho, una creación. 3. Es un absurdo aparente y algo que se 

resiste a la significación. 
Donde además, son las catlenas Cl.'iOcia1ivas las únicas que evidencian esas relaciones de 
sustitución o contigüidad. 

Hagamos un alto y recordemos: 
El inconsciente está estructurado como lenguaje. 

Freud encontró, a través del análisis de los sueños, que el inconsciente hacía uso de 
procesos muy peculiares a los que llamó: procesos primarios (entre los que se encuentran, 
principalmente: la condensación y el desplazamiento) que lo que hacían era impedir el 
reconocimiento consciente del deseo que mueve a todo el aparato psíquico, A ese deseo que 
le da origen y razón al inconsciente. 

Lo que hizo Lacan fue traducirlo al lenguaje, de tal manera que, la metáfora y la metonimia 
aparecen ahora como la mejor manera de comprobar que el inconsciente funciona o está 
estructurado como el lenguaje?] 

¿Qué es 10 que el lenguaje tiene entonces de especial? Las relaciones entre sus elementos 
(signos lingüísticos, significantes sobre significados), el uso de símbolos, el ocultamiento, 
cambio o desplazamiento de los sentidos. El lenguaje es el que permite articular la palabra 
cargada de Deseo. 

Freud descubre la importancia de lo simbólico en los sueños; por tanto, en el inconsciente. 
Lacan aterriza aquella importancia de lo simbólico en ellenguaje. 24 

Un lenguaje que se deja ver en la construcción que hace cada sujeto de su propio discurso. 
que posee, además, una característica básica: 

"En el marco general de una ubicación de las idea,,' fundadoras del pensamiento 
lacaniano, también diremos que, más allá de la distinción "contenido latente - contenido 
manifiesto" del sueíio, en Freud se perfila la illluición de que UII discurso siempre dice 
mucho más de lo que pretende decir, comenzando por e/ hecho de que puede significar 
algo tolalmellle distinto de /0 que se encuelllra inmediatamell/e t!lIIl11ciaJo. Lacall 
desarrollará esa complejidad referencial del inconsciente en las redes del discurso ha.\·ta 

B ··Como él/Lacan! dice: palabra ti palabra. Debe leerse en traducción simultimea. HI/ la retórico. esta 
figura lIel'a el nomhre de metonimia. J\fuy cerca de la metonimia, la meláfora: yo no palohm a ¡)(l/ahra. sil/O 
una palahra par aira. ro no .e/ árbol de lo cruz·; sino el árhol en lugar de la cruz; lo parle por el todo. la 
madero del árhol por el cuerpo que .,'oporto .\.. el sentido que ocasiona . .. CLEMENT. ültherinc. Vidas \ 
leyendas de Jaqgucs Lacan. Barcelona. Anagrnma. 1981. 2led. p.50. --
~4 '·Cada uno dc los dos psicoanalistas "padres", Freud y Lacan. hahrá fundada en el seno de la lengua 
materna. su propia lengua . .. Ibid .. pJ7, 



las últimas consecuencias, inclu.\·o hasta hacerla aparecer como ""0 propiedad inducida 
indisculih/emell1e por la estruclUra del SlÚeto que hah/a. ,,~5 

Se dice que la formación del inconsciente se da cuando hablarnos. cuando recurrimos al 
lenguaje para representarnos y representar lo que queremos decir y que no siempre coincide 
con lo que realmente estamos diciendo. Todo esto nos da la idea de lo que un inconsciente 
estructurado como lenguaje significa. Nos enteramos de ello porque el sujeto del 
psicoanálisis, lo expresa por medio de su discurso hecho desde el lenguaje. 

¿Qué sujeto surge entonces? 
Tenemos a un sujeto del inconsciente pero necesitamos más datos: 

"el sujeto está dividido por el orden mismo dellenguaje.,,26 

Hablamos de una división del sujeto. de un sujeto barrado $. como diría Lacan, y dividido 
por el lenguaje. 

Esto quiere decir que en el hecho de nombrar, el sujeto se borra, se pierde, se convierte en 
símbolo27 y desaparece para dar lugar al Otro. Es muy distinto el sujeto del enunciado al 
sujeto del deseo. 

Un Otro definido desde el inconsciente. Lacan dice que el illcom'Óente es el discurso del 
Otro. De tal manera que lo que creemos decir es diferente a lo dicho. Son dos quienes 
luchan por estar, y sólo uno lo logra sin saber que al hacerlo va configurando, en lo que 
dice, la sombra del Otro. 

El que generalmente gana, es el discurso del Otro, el desconocido, el bastardo, el 
inconsciente. Encontramos un discurso muy particular construido por un sujeto barrado, 
producido desde el lenguaje. 

''EI lenguaje aparece entouces como !lila actividad sll~jetiva por medio de la cual UNO 
DICE ALGO ABSOUITAMtPln /)/¡:-ERENl1, IJE LO QUE UNO CREE DECIR EN LO 
QUE DICE. Ese "algo ahsolulamellle diferente ,. se instituye fuudamentalmente como el 
illco/1.w.:icl1le que queda fuera del alcalice del s/{jeto que habla, porque se ellcuelllra 
cOlIslillltivamellle separado de él. .. 21< 

El lenguaje representa causando una ausencia o más bien. el lenguaje exige la ausencia de 
lo que va a ser representado por él: por tanto. dice Lacan. lo que se nombra es la ausencia. 

·'/!.JI fales condiciones. la re/ac.:iúlI del .H!jelo COI1 Sil propio discurso se ,\l/Slell/ara en el 
mismo efecto de la escisión. '~:w quiere decir que el .\l!jeto sólo figura en Sil propio 

~~ DOR. Joel. flp.cif., p.n. 
~(, {hid .. p.115. 
:7 "/A cosa debe perderse para poder ser represenfada . .. dice Lr,can. ¡hid .. p.I22. 
::!l/bid.. p.118. 
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discurso a cosla de esla misma escisión: desaparece como .\7!ielo y sólo se el/contrará 
repre,\'ellwdo h'~io la forma del simholo, .. 29 

En este juego de ausencias, representaciones y presencias, aparece nuevamente el 
Significante y el sujeto como su efecto,JO 

Un sujeto que se descubre a sí mismo como desconocido, como diferente del sujeto 
racional, consciente, controlado y dueño de sí en todo momento, 

y ahora, con lo que Lacan propuso, nosotros disponemos: 

Consideramos que en este relato que hemos estado recorriendo, una reconstrucción de 
hechos desde la infancia del sujeto nos puede ayudar a terminar de entender qué sucede con 
la constitución del sujeto; planteando a la vez, una síntesis de los apartados anteriores, 

Por eHo, llegamos a: 

:9 Ihid., p.I22. 
lO Ibid. p.124. 
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14. LA CONSTITUCIÓN DEL SUJETO EN EL EDIPO 
O LO QUE ES LO MISMO 

LA HISTORIA rNTERMINABLE. 

Resulta ser que la constitución de un sujeto es como una historia interminable durante la 
vida y que sólo tiene fin con la irremediable muerte. Son procesos entrelazados que 
configuran un proceso total. 

La constitución de un sujeto vista como proceso. implica el no-fin, el nunca acabar, la 
hechura en constante avance. En fin. implica que toda la vida nos estamos construyendo y 
desconstruyendo. Si a cada instante nuestro cuerpo "fisico" cambia, por qué no lo habría de 
hacer este cuerpo "psíquico", este cuerpo entero e irremediablemente misterioso y caótico 
que somos los seres humanos. 

Sófocles. un poeta griego, creó una obra maravillosa de la cual muchos siglos después, 
Sigmund Freud se sujetó para poder comprender y teorizar sobre cómo se lleva a cabo esta 
historia interminable de la que hemos estado hablando y ésta es: "Edipo Rey". 

Comencemos pues por ahí. Por saber de qué se trata: 

Edipo o Crónica de una muerte anunciada. 
"/lijo de Layo y rocasta, a la cual l/ama /lomera, Epicasta (vid). Fue rey de Tebas en forma que se dice 
abajo. Como Layo no tenía prole en lar~o tiempo de"\pués de su casamiento, envió a preguntar a De/fos qué 
habia de hacer .)e le respondió que desistiera. porque de tener un hijo, este lo malaria. F;stn respue.\1a lo hizo 
,~epararse de rocasta. la cual, enojada por tal conducta, un dio /0 embriagó y tuvo acceso a el. Nueve me .... es 
despues nace un nillo. I..ayo enojado lo manda arrojar a la monlaita después de perforarle los pies con 
garfios de hierro, de donde provendria su nombre Edipo: pies perforados. Fue abandonado en el monte 
Oterón. 
1..0 descubrió un pastor que le puso ese nomhre y .~ahiendo que el rey Pólibo de Corinto se maria por lener 1/11 

hijo varón, se lo fue o re1.alar. 
I:,:~ta es la versión má.\· divulgada. Hay aIra. sin embargo: 
Layo encerró al nilio en una caja y lo arrojó al mar. Fue o dar a Escición en donde Peribea. reina mujer de 
¡'(¡libo. lo recogió. cuando es/aba en la ploY0l'iendo a sus lavanderas. Tomó al niño, .\'C fillgió en dolore.~ de 
parlo y dio a su marido como hijo suyo esle pequeño. 
Creció Edipo en (·orinro. Un dia oyó que nada tenia de parecido con sus padres que él com)Cia y fue a 
consultar a Delfos. Se le dIJO que se alejara del santuario, porque tenia que malar a Sil padre y unirse 1!/1 

mala unión con su propio madre. ((mIO amaba mucho a Póliho y Peribea y 110 quiso que el oráculo .~e 
cumpliera, huyó ti la ventura. 
Pero en el camino que \'0 a Delfos y se mlgosta en Daufis se enCO/ftró con Layo que no quiso cederle el po.m 
¡J aun 10 mandó apalear. E.dipo mató o l.a~~l. Este iba precisamente a consullar al oráculo acerca del modo 
·de librar a Tebas dd triunfi.J que le ;/1/I)(;nia lo E..~/inKe (IJid). Edipo la encontró y dio respuesta justa. La 
Eifinge despechada se !IIZO pedazos a si mi.m/O. o jile muerta por f:,.-dipo. sej!un varias \Jcrs!OlIes 
l./egó Edipo a Teha.\" yJue oc/amado como rey. Se casó con la viuda de Layo. Pero U/1a pes/e eflnada p<lr 
.-Ipolo vejó la ciudad. La respuesta del oráculo fue: Hay que expulsar al asesino de Layo. El mismo rey dIO m 
consentimiento, igaorando que él era el asesino. Fue Tires/Os quien descubrió el enigma. Cuando E,flpo 
descuhrió que él era el asesino de su p(ldre y el que había subido al lecho de Sil misma madre. se pinchó los 
'!ios con un es/ilete y se recluyó a una hahitación in/erior. AJás tarde. j{uiado por una de SIlS I/jias. habidas en 
.,·u propio II/Odre. fue o refuj{iarse a ((llono, Su postrero etapa es oscura en las ",i1O.<V los fráWcos 



contrihuyeron a oxcurecerln más, con sus propios episodios ..... 'e pretende que murió en guerra mlelllnllr/(J 
recuperar Sil reino . .. / 

Pero no nada mas retomó la historia. Sigmund mismo era como un Edipo y son dos las 
anécdotas que lo demuestran: 

1) Le llamaba a Anna Freud (una de sus hijas y la discípula) su "Antigona" (como la hija 
de Edipo que lo acompaña a vagar por el mundo después de que éste se ha arrancado 
los ojos)' 

2) Cuando Freud cumplió 50 años, un pequeño grupo de discípulos vieneses, lo festejaron 
y le regalaron una medalla grabada que tenía, de un lado, el perfil de Freud: y del otro. 
a Edipo con la Esfinge y un verso de "Edipo Rey" que decía: 

Quien resolvió el enigmafamoso y fue un hombre de gran poder.·1 

¿Cómo es que Freud eligió la tragedia griega para representar sus teorizaciones sobre la 
sexualidad humana y la constitución del sujeto? 

Cuando Freud analiza los sueños encuentra que la sexualidad empieza a construirse desde 
la infancia. Pero más allá, se da cuenta de que ahí existe un drama imaginario equiparable a 
la historia de Edipo Rey y desarrolla entonces lo que llamará el Complejo (le Edipo, que 
podría ser definido, sólo para empezar, como: 

"l. El complejo que articula el amor al progenitor del sexo opuesto COII el odio al 
progenitor de igual sexo. 
2. El complejo de las tempranas fijaciones infantiles a las ¡magos parentales. 
3. El complejo relativo a la evolución libidillal del .mjeto. 
4. El complejo que coincide con lo reprimido. ,,.¡ 

Lo que pasa con Edipo, ya lo dijo Freud, es que él lleva a cabo el deseo que todos hemos 
soñado alguna vez en nuestras vidas, quizá de manera metafórica, yeso nos asusta, porque 
de alguna manera, la tragedia representa el deseo prohibido y realizado. 

¿Qué es lo que hace el sueño entonces? Le permite al sujeto realizar deseos prohibidos y no 
prohibidos mediante una serie de juegos que el inconsciente va planteando. Pero esos 
deseos prohibidos. también van más adelante y vienen de mucho más atrás de lo que el 
recuerdo nos permite hacer consciente. Por algo, los primeros años de vida, siendo 
esenciales en la formación de un ser humano, son de los que menos sabemos. de los que 
poco recordamos. 

¿Qué fue lo que sucedió cuando éramos niños que fue tan censurado y reprimido y de lo 
que guardamos muy pocos o ningún recuerdo? 

1 GARIBAY. Angel Ma .. Mitología Griega· Dioses v Héroes. México. PorrÚa. 1986. lO" cd .. p.')}. 
~ GAY. Petcr. up.cit .. p.493. 
J ROBERT. Manhc. op.cil .. p.258. 
4 GODlNO CABAS. Antonio. Oedipus complcxus est Argentina. Helgucro Editores. 197·L p.20. 
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Freud investiga y después de muchos años de estudio sobre sí mismo encuentra la solución 
al enigma: 

"A los .¡ 2 mios, camdo y padre de familia. ya con IIlla larga carrera por detrás, se ve 
llevado por razones científicas y también sin duda por la necesidad de conocerse a sí 
mismo en 1111 mumento de crisis, a revivir .\11 ¡xuudo hasta ~ll primera infancia. No sabe lo 
que le espera, pero va a encontrarlo: e.~ el gran drama. el gran escándalo de la humanidad 
al que, en recuerdo de la tragedia antigua. ha dado el nombre de "Complejo de Edipo oo. 

Otros, es posible creerlo, habían llegado aJJles que él a esa frontera prohibida pero, 
aterrorizados, habían desmuJado el camino, mielltras que él solo, sin ayuda ni 
confirmación exteriores, vence el horror de ~ll descubrimiento al precio de una lucha 
interior sobre la cual ha guardado silencio, y decide continuar. [Encuentra al/niño que 
descubre entonces en el fondo de si mismo, cun ,\llS selllimielltos hostiles hacia el padre, su 
ternura incestuosa para la madre, SIIS deseos de muerte, su .salvajismo ... ".5 

Antonio Godino Cabas, autor de Oedipus Complexus Est señala, desde el título de su obra., 
que el Edipo es algo complejo, pero que más allá.. el único complejo que existe en el sujeto. 
es el de Edipo· 

Marthe Robert, por su parte comenta que: 

"La situación edípica. en efecto, se define por un cOllflicto infantil que todos los hombres 
sin excepción atraviesan y deben superar de algullo manera; no es cosa, pues, de 
"tenerlo ": se le vive necesariamente. lo que cuellla 110 es desembarazarse de él sino 
desatarlo de tal manera que contribuya a la felicidad y a la plenitud de la existencia. 
Ninguna experiencia de laboratorio puede permitir medir la magnitud ni el valor de esa 
situación infantil, de donde derivan 110 sólo los conflictos silla también. cuando se resuelve 
felizmente, el equilibrio y las alegrías del adulto ... 7 

El complejo de Edipo cobra importancia porque resume la problemática principal del 
psicoanálisis: la aparición del sujeto, al que Lacan llamará el Sujeto del Inconsciente, el 
sujeto dividido. 

Este complejo resulta fundamental en tanto deja constituido al sujeto y explica cómo los 
objetos, así como la pulsión, no son más que productos del sujeto y sus circunstancias. 
Éstos son CONSTRUIDOS por parte del sujeto que en ello se constituye. Ni existen los 
objetos fuera de él y el sujeto sólo accede a ellos siguiendo un supuesto camino ya 
comprobado, ni nace con ellos y sólo los desarrolla durante su vida. El sujeto se constituye 
en la construcción de sus propios objetos hacia los cuales dirigirá sus energías, sus 
pasiones, sus inhibiciones. sus enredos.K 

5 ROBERT. Marthc. op.cit. p.3"". 
t> GODINO CABAS. Antonio. op.cil.. p. 10. 
7 ROBERT. Marthc. op.cit., p. 266-267. 

a. Edipo y Yocasta. L.a relación fundante. 

M Ya se verá lo mismo más adelante. en el plano cogniti\'o. cuando hablemos de Piagct }' de la Epistemología 
Genética. 

60 



Para aprovechar la tragedia griega. haremos uso también de los personajes sustituyéndonos 
por ellos 

El bebé será Edipo, quien nace de Layo (el padre) y Yocasta (la madre). Con ellos 
comenzaremos el recorrido del complejo edípico. 

Nuestro héroe, Edipo, nace por el dese09 combinado de sus padres. Yocasta es quien viola 
la prohibición, y Layo es quien, supuestamente sin saberlo, accede a la violación de aquello 
que el oráculo había advertido. Es así como llega a este mundo un bebé que ya tenía un 
espacio creado aún antes de nacer. Nace por el deseo de otros, son ellos quienes lo 
nombran, depende de alguien más para sobrevivir, son otros quienes le asignan ese espacio 
que luego se encargará de asumir, negar o cancelar. 

Nada mas que los primeros años de vida, de quien depende Edipo más estrechamente, es de 
su madre o de quien ocupe dicho rol. Ya vimos que quien lo cría no es Yocasta sino 
Peribea, al fin su madre. 

Es ella quien lo acaricia, lo traslada, lo alimenta, lo ayuda, etc. Pero lo más importante es 
que es ella quien lo educa pulsionalmente. 

Veamos entonces, qué es la PULSIÓN: 

"A diferencia del inslinto -definible como un movimiento fisiológico sobre la hase de 11110 

excitación fLSic(~qllimica en la fuente-o la pulsión es la "representación de dicho 
movimiento" y en este sentido su materialidad es la de UII representante o lo que en la 
tópica de /900 de Freud definió como 'objeto virtual'. "JO 

La pulsión tiene que ver con el universo erógeno y el instinto con el biológico.] I Educar en 
la pulsión significa pasar de lo biológico a lo cultural; de lo natural a lo erógeno12 

La pulsión no es algo con lo que se nace. Es, como mucho de lo que nos conforma, 
producto de una construcción personal que comienza a darse, en este caso. a través de la 
relación fundante con la madre. 

Esto se da, dice Antonio Godino lJ
, de la siguiente manera: 

i) El cuerpo tiene pulsaciones que se relacionan con una actividad sensitivo-motora. 
2) Esas pulsaciones son desequilibrios provocados, a su vez, por los estímulos. 
J) La madre es quien resuelve este desequilibrio. 
4) Y hace al pequeño volver a un estado de homeostasis. 

'. U n deseo prohibido. una "iolación de la prohibición como Adán y Eva. 
11> GODINO CABAS. Antonio. "p.dl .. p.29. 
11 Ihul .. p':> 1. 
1= Ihul .. p..59. 
" Ihit/., p.S'>. 
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5) Es así como el bebé crea U[1 enlace entre la estimulación y lo que le significó la 
satisfacción; quedando grabado en la memoria como algo que se inscribe en el sujeto. 

6) De tal manera que esa relación entre la pulsación que emite el organismo y lo que 
queda inscrito en el bebé. se denomina PULSIÓN. 

Justo aquí necesitamos introducir otro término y es el de UBlDO, que: 

"Alude a la relación entahlada entre la plIlsión y.m destino, en resumidas cuentas, alude a 
la articulación entre el representante de la excitación y el objeto sexual en el 
illCOIJsciellte. ,.14 

Entonces será la libido la que se dedicará a buscar objetos. Y la primera elección objetal 
que hace Edipo, es su madre. Pero se encuentra con que. además. él puede convertirse en el 
objeto del deseo de la madre, o sea. en el FALO. 

Edipo se vuelve el falo para la madre. Se promueve como el que cubre el deseo de la 
madre. La madre desea inconscientemente que Edipo sea su falo y Edipo, en su 
indefensión, lo es. 

El falo aparece porque existe una CARENCIA, una falta. A Peribea, por ejemplo, le falta 
un hijo y cuando se encuentra con el bebé de \05 pies perforados, lo conviene en el 
significante llamado Falo que viene a cubrir su carencia fundamental. Edipo no puede 
elegir en un principio, y luego, en su indefensión de bebé y de niño, lo acepta y se regocija 
en ello. Y se siente uno solo con la madre. No sabe diferenciarse de ella. Los dos crean una 
unidad imaginaria. 

b. Edipo en el Espejo. 

Esto quiere decir que Edipo necesita conquistar la imagen de un cuerpo unificado, que 
aunque imaginario, es un cuerpo. 

Antes de ello, Edipo juega con lafamasia del cl/erpo fraKmentado. 

y al estilo de Narciso y su reflejo en el agua, Edipo recurre nuevamente a algo externo -el 
espejo- para estructurarse, para sentirse uno solo, un individuo, aunque más tarde se 
demuestre que no lo es. 

"Si el illdividuo se defi"e (como ,'m Hombre lo indinl) por ser indivisible, enlonces se 
Iralaría de /1/1 cOl/cepto vacío. puesto q/le la próctica y el ejercicio del psicoanálisis nos 
había probado con suficiencia que el .\l!ieIO 110 solamel1le es divisible. sino que él mismo es 
la materialización de l/l/a escisión El 'lino' y la noción de unidad. e,\' más que nada lino 
formulación imaKinoria capaz -como todo imaginario- de manifestar "na consolidación 
pero al precio de velar el nivel. la dimensión de dualidad que constituye al Sl!ielo. Se lrala 
de 11110 dualidad. Se lrata del diálogo del Yo con el Otro ..... 13 

14 ¡hiel. pAÚ. 
l.' Ihid. p.15-16. 
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Habría tres tiemposl6 en dicha conquista del cuerpo unificado: 
l. La confusión entre uno mismo y el otro. 
2. La distinción entre la imagen de uno y la realidad del otro. 
3. La caída en roenta de que esa imagen es la suya y su reconocimiento en ella. Con lo 

que la fantasía del cuerpo fragmentado. desaparece. 

c. El triángulo de las Bermudas. 

Edipo elige a su madre como primer objeto sexual. Sobreviene después un momento de 
desequilibrio y es cuando entra en escena el padre. Que podria ser Pólibo o Layo. 

Cuando Edipo, mas grande, va en busca de su madre, sin saberlo. y se encuentra con su 
verdadero padre, éste le impide pasar por el mismo camino que cruzaban. 

Si congelamos la escena, tenemos a un Edipo sintiéndose uno con la madre, que se 
encuentra con un padre que le representa: defensa, lucha, combate, pero también una 
amenaza terrible de pérdida. 

Es el padre castrador. El padre que prohíbe, frustra y priva!7 a Edipo de su madre y de ser e\ 
falo que cubra la carencia. 

Es un momento muy importante. Se entra como al Triángulo de las Bermudas porque es ahí 
donde el Falo se pierde, se esconde. Adentro se da la lucha por el .\·er y el lelle/" el falo. Y 
dependiendo de la elección final, se podrá o no salir de ahí para continuar el viaje, o 
perderse para siempre, o por \0 menos, un buen rato. 

Es un triángulo amoroso y misterioso. 

d. Edipo ··11 castra ti". 

Este es el Edipo castrado o por \0 menos, viviendo la amenaza de la castración. Donde lo 
que había quedado suspendido, se resuelve. Lo que el triángulo desapareció 
momentáneamente, vuelve a escena de otra manera. 

Edipo llega a donde su verdadera madre se encuentra, ya habiendo matado a su padre, a 
aquel que llamado Layo fue encontrado en el camino. 

Se casa con Yocasta y procrean varios hijos. 

Aquí es donde, en la mayoria de los casos, la tragedia griega no se cumple de manera literal 
en nuestras vidas. Pero es entonces, la oportunidad de repre.\·entar a través del acto 
realizado, lo que literalmente no llevamos a cabo. 

Porque hay un interdicto cultural que reza: se prohibe el incesto. 

16 DOR.. Joel. op.cil., p.91~n. 
11 fhid. p.95. 



y decimos que en la mayoría de los casos /lO se lIe\'a a caho literalmellle. porque la 
prohibición también implica el que alguien haga lo prohibido (aunque eso es harina de otro 
costal). 

Ese es el papel del padre. Interviene para prohibir. Interviene como la LEY DEL PADRE 1K 

Y obliga a Edipo a renunciar a ser el ohjeto de deseo de la madre. Edipo no será más el 
Falo. 1'.> 

Antes, la madre era un "otro" visto como parte de Edipo. ahora, el padre es visto como un 
intruso, como otro fuera de si, peligroso. 

Pero entonces, si Edipo ya NO ES el Falo, entonces Edipo es 11 cas/ra/¡, el castrado. 

e. El advenimiento de Edipo o la Metamorfosis. 

Edipo representa al sujeto que emerge, al sujeto que adviene. a aquel que después de una 
metamorfosis, surge para construirse eternamente. 

Pero para llegar a ello, tuvo que haber vivido esto llamado Complejo. 

Cuando la figura materna, dadora de oompletud imaginaría, es la que nos mueve a través de 
su cuerpo y su deseo, nosotros somos objetos tle goce. Pero cuando superamos el Edipo 
favorablemente, a través de la aceptación de la castración, a través de aceptar que no somos 
ni seremos jamás el falo, entonces surgimos como sujetos de.veantes. 20 

Por eso hemos dicho desde el principio del trabajo que el deseo proviene de la falta, de la 
castración. Porque es después de ese corte cuando nos convertimos en los productores de 
nuestros propios deseos. 

El deseo, la pulsión, la elección de objeto. la constitución del inconsciente, provienen, en 
un primer momento, de afuera. de otros. de lo que se quedará inscrito en nosotros 
simbólicamente como el Ofro. 

" ... el discurso del Olro se illscrihe en el s,~jelo, pero f. .. / ello 110 acontece en jórma Literal. 
Metaforizando podríamos decir que es como si el Sldelo estuviera loma/ldo nola del 
discurso de! 011"0 y así, Sil reKistm hahrá de ser parcial y en cierto :-ielllido arbilrario, 
comparado COII el original, ya que dependerá de Sil capacidad de lomar Ilota. Toma de 
Ilota qlU!, a su vez, depende de la capacidad de (;omprellder lo haMado. El .n~ielo es el texto 
que resulta del discurso del Olro. 
E! Otro discursea. 
El sl~ie(O inscrihe. 

1M Una le)" cn donde sern ahora el p<ldre el quc se CQll\'icrw en el objcto de dcseo de la madre. No sicndu el 
falo sino teniéndolo, ¡hid .. p.<JM. 
19 ¡hid., p.97. 
21> GODINO CASAS. Antonio. op.cil .. p.ZR. 
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Precisamente por e,\'o, porque el ,\1~ielo inscrihe, Sil organización es la de 1111 lerto que l/OS 

hahla del yo, pe/'{) de IIn yo d'!.fi"ido de.\de la penpeclÍva del Otro; que l/OS hahla de la 
propia realidad (la de .\11 el/ellJo) allnque partiendo de la palabra y la mirada ajena, del 
airo, ,,11 

y Godino Cabas lo resume así: 
"El il1col1sciellle: ¿lino supa de letras? .. , Bien. Pero entonces, ¿quién será el cocinero? 

La comeslación no es dificil: "El deseo del Otro ", ,,11 

El Deseo -con d mayúcula- se refiere al deseo del Falo, de la no castración, del regazo 
materno, del gozo. del no deseo, de la muerte. Este es el Deseo oculto que nos moverá toda 
la vida, inconscientemente, y que regirá a los deseos comunes y corrientes que nos empujan 
a hacer ciertas cosas, a realizar ciertos proyectos. 

El Deseo es el deseo de Muerte, porque la castración produce tanta angustia y ansiedad que 
lo que se pretende al realizar el deseo, es volver a un momento de tranquilidad. El querer. 
inconscientemente volver a un estado de '"nirvana"2..1, sin necesidades, sin deseos, sin 
responsabilidad, sin decisión. 

Es como querer estar en un momento de paz absoluta, que solo la muerte nos podrá dar. 

Para Edipo, una vez realizado el deseo, está la opción de la muerte, que se da por la falta de 
visión (cuando se arranca los ojos). No quiere volver a ver su objeto de deseo y no quiere 
ser visto por él nunca más. 

La castración implica la angustia de una muerte que, aunque imaginaria, implica lo mismo, 
Dejar la etapa anterior, que de alguna manera, ante la ansiedad de lo que viene, lo 
desconocido, lo nuevo, parece más blanda que lo que pueda venir. 

El no dar el paso. quedarse, implica, a su vez, morir en el sentido de no desear más, de 
volver al mismo punto de partida: al punto en el que no se tenía que desear para ser o para 
vIvir. 

Desear morir ¡qué contradicción! 

Lo que hace la inscripción pulsional es convertir al bebé recién nacido en un sujeto. 24 

Hay que decir que la pulsión, entre sus destinos. toma en cuenta la sublimllción, que en eSle 
caso permite resolver el Edipo positivamente. 

:1 Ihid. p,IJ6 
:1 ¡hid., p.50. 
:3 ··Parn los seguidores ¡de /Juda). nin'aml significaba: el estado de felicidad CIerna, de hienm·enturanza ti 
de vaciedad, que se lograba escapando al cie/o de la reellcarnación. /la sido comparado COI/ lo extmción de 
I/I/afiama ... ,. Nalional Gcogrnphic Socicly. GrC<1I Religiolls orlhe World 1978. p.9..t-95. 
:4 GODINO CABAS. Antonio. op.cit .. p.68. 



"La .mblimación es para Freud IIna es/rue/ura que apunta hacia la realización del .\"1~iel() y, 
recordemos que al decir 'realización del .mjeto' estamos queriendo decir 'illscnjJciólI del 
deseo del !mjelO en lo real' lo que ha de expresarse I!n l/na tralJjformaciólJ tanlO del sujeto 
como de .\11 realidad ,,}J 

Sublimar es una salida para la creación. 

f. Edipo en el Lenguaje del Deseo. 

Edipo pasó de ser el falo a desear tenerlo26
• Así como el padre lo tiene y así como el padre 

es el objeto del deseo de la madre, así Edipo quiere ahora ser el que lo tiene. 
Se identifica, pues, con él, con su padre. Con aquel a quien alguna vez dirigió sus más 
celosos y agresivos sentimientos. 

Es ahí cuando debe aceptar, entonces, su propia castraclon de no ser, y debe poner la 
opción de lener en la mira. En todo ello, lo que importa, es que el padre permite el acceso a 
lo simbólico, representado por el mundo del lenguaje. Ya tuvo Edipo la vivencia real; se 
mezcló con lo creado imaginariamente; ahora, se necesita de la simbolización para darle 
salida a semejante enredo. 

Cuando Edipo se pierde como objeto del deseo de la madre, y por tanto, pierde a su objeto 
(la madre), el lenguaje le permite dominar tal ausencia de manera simbólica, representando 
lo que no puede tener. 

Lo que pasa ahora con Edipo, es que aprenderá a dirigir su deseo a otros objetos que 
reemplacen al objeto perdido. 

y aquí es donde entra la famosa metáfora {JeI Nomhre {JeI Padre que: 

" ... obliga a/uiJio a tomar la parle (objeto sustillllO) por el todo (objeto perdido). .. 27 

Cuando Edipo nombra al padre como poseedor del Falo, sucede lo que Lacan llamó la 
represión originaria. Que consiste en la represión de la vivencia real en cuanto a 
convertirse en el deseo del deseo de la madre, a cambio de su simbolización en el lenguaje, 
una simbo\ización inconsciente.28 

La metáfora decíamos, sustituye un significante por otro. Aquí, el significante Deseo de la 
madre es sustituido por el significante Nomhre del Padre . 

..... al 'nombrar al Padre', elni1;o sigUI! nomhrando, de hecho, al objeto fundamental de S1I 

deseo. Pero ahora lo 1I0mhra metafóricamente porque ha sido desplazado hacia el 
illCOlIsciellle. ,,29 

~5 ¡hid .. p.92. 
:(, DOR. Joel. op.cil .. p. \O~·105. 
1; tbid" p.Hl8.109. 
::s/hid.. p.I05. 
~91hid., p.IOR. 
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y todo ello origina la SPAL TUNG, término que nombra el advenimiento del Edipo a partir 
de su división como sujeto. 

Un sujeto harrado, diría Lacan, que es ajeno al Otro; el que será ahora el sujeto del 
inconsciente y finalmente, el sujeto del deseo., 

..... Laean declarará que EL INCONSCll,NTE ES El. IJISCUIISO f)EL (HilO (discurso del 
aIro del Sl!jeto que le es qjello a callsade la SPALrUNG). .. )0 

En el acto de enunciar, de decir, de nombrar, es donde se ve más claramente dicha división. 

Lo dicho no es lo mismo que venía contenido en el decir. Cuando hablamos. dejamos dicho 
algo distinto a lo que queríamos decir. Son, por ejemplo, dos sujetos distintos, el del 
enunciado y el del acto de enunciar. Porque el deseo. al querer ser enunciado en el lenguaje, 
se pierde.JI 

y ahí se da el segundo proceso interesante: la metonimia del DeseoJ2
• Que significa que el 

deseo, a través del lenguaje, muda y desplaza, para no aparecer tal cual. Su sentido se 
desliza. Y como todo, se requiere de un esfuerzo para recobrar su sentido. para encontrar 
sus rastros. 

Si el sujeto desaparece para quedar nombrado como símbolo del lenguaje. el deseo tambien 
lo hace. J3 

Ese es el MURO DEL LENGUAJE al que Lacan se rereóa y que sólo deja pasar al 
símbolo. Por ello, el signo lingüístico no es la unión predeterminada de un Significante y un 
significado. 

La supremacía del Significante, por cierto, funciona como la supremacia del Falo, De 
hecho, el falo es el significante del deseo34 y esto significa que tanto el Falo como el 
Significante, predetenninan al sujeto y no al reveso 

Para finalizar, diremos que la metáfora paterna: 

" ... Iogra,fundamenta/mente. dominar e/ hecho de. 110 ser ya e/único ohjelO del deseo de fa 
madre, es decir EL OB./E7V QUE SA T1SFACE LA FALTA DEL OTRO. l,S 1JI;cIR EL 
FALO. El "mo puede enlonces movilizar su deseo como DESEO DE S{l.J/~TO hacia 
o~ietos que reemplacen al o~ielo perdido . . ·l~ 

.10 Ibid. p.119. 
)1 Ih/d.. p, DS.136. 
l~ "Según IAcan. la dimensión del deseo aparece como intrinsecamente ligada a una !'¡I/Id {!I/(' 1/0 puede ser 
satisfecha por "in~ún oNeto real. El oh jeto pulsional ,wí/u {Juede ser entonce.\' un O/ill"TU .\1"70.\'í,\IICO 
del objeto del deseo . .. Ihit/., p.162. 
J) lbid .• p.I22, 
H lbid., p.88. 
lS Ibid .. p,II? 
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El lenguaje se convierte en la única manera de rastrear al deseo que quedó escondido o 
incrustado en el Icc. El lenguaje condiciona necesariamente allcc. 16 

Hemos visto cómo nace y se metamorfosea Edipo. Pero lo más importante es que hemos 
encontrado a1 lenguaje como herramienta para continuar buscando a ese sujeto misterioso. 
llamado sujeto del inconsciente que en resumidas cuentas. es el .\l~ielo del deseo. 

Un deseo que comenzamos a rastrear desde el sueño y que ahora toma nuevas dimensiones. 

36 ¡bid., p.118. 



1.5. DEL SUEÑO A LA TESIS. 
UNA MIRADA METAFÓRICA. 

"Desearas y porque desearas 
correrás detras del objelo 

de tu de.~eo que poro siempre 
se te escapará. ,.¡ 

Braunstcin 

"klalheur a qui n'o plus nen a desirer. W ~ 
Rousscau. 

Hemos llegado, al fin. a nuestra última parada concerniente a este primer apartado. Es 
momento de revisar nuevamente el sentido y el significado que le damos a todo lo recorrido 
hasta ahora. Y antes de efectuar la bajada de este tranvía para subir al siguiente, dejaremos 
apuntadas algunas cosas. 

Partimos del sueño para encontramos con la importancia del deseo inconsciente que no 
nada más da origen a creaciones como las que tenemos al dormir, sino a todo lo que 
hacemos, sentimos y pensamos en nuestra vida. 

Nos encontramos con todas las resistencias y desfiguraciones que se presentan en la 
búsqueda de dicho deseo y que forman parte de la creación de obras, de investigaciones, de 
tesis. 

Localizamos el nacimiento de ese deseo y de esa fuerza para desear, en la infancia, en la 
relación con la otredad, en el Edipo, en la aceptación de la castración. en eso que nos 
convirtió en SUJETOS DESEANTES dirigiendo nuestra fuerza hacia objetos sustitutos que 
nunca lograrán llenar ese vacío dejado por la pérdida, por la ausencia que tan profunda 
huella nos dejó. 

y llegamos finalmente al encuentro del Deseo a través de la palabra que se articula en el 
discurso y que proviene de un lenguaje que existía antes de que naciéramos y que por ello, 
nos predetermina, pero a partir del cual construimos y creamos. 

Logramos articular la vivencia real, con las fantasías imaginarias. a través de lo simbólico 
que posee el lenguaje y por tanto, el inconsciente. 

Pero también pudimos vislumbrar las posibilidades de sublimar y así crear para 
constituirnos de una manera muy particular. 

Si todo esto tuvo que ver con el sueño como creación. en donde el deseo toma caminos 
diversos y provoca en el sujeto distintas reacciones, ¿por qué no crear la metáfora de la 
tesis como un sueño? 

I BRAUNSTEIN. Néslor. op,cit .. p.I77. 
~ "Desgracia a quien ya no tiene nada mas que desear". 
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La tesis posee las mismas caractensllcas, con la diferencia de que el sueño se elabora 
durmiendo y la tesis en estado de vigilia. 

Una tesis contiene un deseo. De hecho, contiene varios. Y así como el sueño es parte de la 
constitución del sujeto del inconsciente, así la tesis forma parte de la constitución del sujeto 
investigador. 

Una tesis también implica dejar de ser, para intentar obtener algo (¿un título') que 
determinará en alguna manera, otra nueva forma de ser. 

Dejamos de ser estudiantes para convertirnos en tesistas. Dejamos de trabajar a ritmos 
impuestos desde fuera (la escuela, la facultad) para comenzar a trabajar con tiempos que 
nosotros decidimos, aunque de todos modos con relación a los otros (el nuevo jefe, la 
familia, la beca, el asesor, etc.). 

Supuestamente dejamos de acceder a las demandas de: los otros, para reaccionar ante las 
propias. Aunque también puede suceder que ese cambio. aún a pesar de la tesis, no se dé. 

Definir, acotar, decidir, depurar, escribir, anotar...todo eUo requi.ere de un corte o de varios. 
Cortes y recortes que implican cambios, angustias, anhelos, desilusiones, pero finalmente, 
construcciones). O al menos, eso se pretende. 

La tesis es una investigación y como tal, necesita responder a ciertas exigencias que 
necesariamente provocan, en quien la realiza, ciertos "síntomas". 

Decimos que un egresado de la carrera, en este caso, de Pedagogía, se CONSTITUYE EN 
SUJETO INVESTIGADOR en el proceso de hacer su tesis. 

Seguramente será un sujeto distinto al que fue específicamente formado para investigar y 
que de ello vive. Pero eso no excluye la posibil idad de constituirse en investigador por tres, 
seis, nueve meses o por uno, dos o los años que fueren. 

Pero además, hacer una tesis y hablar de lo que el proceso significó para quien lo llevó a 
cabo es como aquello que escribió Braunstein: 

"La construcción, al reescrih¡rla historia, 110 refleja al.'lI~jeto: lo constituye. ,-4 

Trabajaremos por tanto, dos momentos de constitución: 
Uno, mientras se hace la tesis (cognitivo). 

) Aunque habria que aCOlar lo siguiente: "1.0 angu.\1ia de castración constituye uno de los principn/es 
obstáculos psiquicos para lo crcoción, o la \'C: que In crcnóón /o.grada apürta a ..... u nulor una rr:pnrac¡{m 
parO esa mutilación vII'ida en IOdo su ser. /.11 "resistencia epistemofOglca" de l1achelard deril'a (le ello. 1ft 
creación qlle Freud eS/e/ha efcclUando en es/e dominio /10 era. pues, cualquier creac¡ún: cm el 
descubrimiento de la naIuraleza de la principal resü/encia que paraliza toda creación . .. ANZIEU. Didicr. 
op.cit., p.389 . 
. ~ BRAUNSTEIN. Ncslor. op.cil., p.190. 
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Dos, mientras se habla de la experiencia de la tesis (lo afectivo que marcó el desarrollo de 
lo cognitivo). 

Pero son dos momentos que configuran uno solo: el contar, el hablar, el decir qué sucedió 
cuando se hacia la tesis en cuanto al trabajo como obra que se pretende sea creativa. y en 
cuanto a experiencias y reflexiones personales alrededor del trabajo. 

Necesitamos saber cómo se articuló eso llamado Tesis y qué significó para el sujeto que la 
hizo o la está haciendo. Todo ello nos hablará de la constitución del sujeto investigador en 
el tiempo de la tesis. 

Nos gusta mencionar "Ios sueños de angustia" como sueños de despertar, porque 
trasladándolo a la tesis. significa hacer un alto y despertar a una manera distinta de trabajar 
la investigación. permitiendo que el sujeto defienda su objeto y su deseo. para obtener. 
finalmente, un título profesional. 

Hacer un alto que pennita crear una metáfora, sustituir un significante por otro que tenga 
más sentido. que signifique algo más. Porque finalmente esta experiencia se convertirá en 
aquello que Antonio Machado describía en su poema: 

"Caminan/e, 110 hay camilla 
se hace camino al andar. 

Al andar se hace el camino 
y al volver la vis", atrás 

Verás el sendero '-Iue NUNCA 
Se ha de volver a cntzar. 

Caminante NO HA Y CAMINO 
S'¡no estelas en la mar . .. 

Hacer una tesis implica decidir, primero eso. hacer una tesis; segundo. aclarar por dónde se 
va a caminar, con qué herramientas, cómo, para qué, por qué. etc. 

También implica la relación con los otros y las negociaciones necesarias para seguir 
caminando. Trátese de autores, teóricos, asesores, sinodales. familia, institución. trabajo. 
etc. Ademas de lo que puede significar la experiencia de escribir, de enfrentarse a lo propio 
recreando en un hoja en blanco (fisica o virtual) con el miedo o gusto de enfrentarse a los 
otros, los lectores. Significa de alguna manera, exponerse. 

Cuando hablamos de Freud, de Dalí. de Lacan. intentamos que ruera desde una mirada 
amplia atenta a distintos factores, que en un momento dado, confluyen para la creación de 
teorías, pinturas o sistemas de pensamiento. Quisimos saber cuál era el sentido que los 
hacía trabajar. Y lo que les costó llevar a cabo ese sueño-tesis de vida. 
Intentamos unir la vida y la obra; el sueño y la tesis; el deseo y el lenguaje: el afecto y el 
pensamiento; lo afectivo y lo cognitivo. 

Si algo tiene de particular el sueño de la tesis, es que éste va más allá de consecuencias o 
aportes personales. Refiere, y de ahí su importancia, a la creación de un sueño que aporta 
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algo a la colectividad, un sueño muy personal que parte de un compromiso profesional y 
que, por tanto, toca 10 social en el momento de su ejecución o de su cumplimiento o de su 
realización. Es una especie de primer .\71f!Iio ¡J1'l?fesiol1al entendido como la expresión del 
deseo profesional del sujeto que lo lleva a cabo. 

El egresado que opta por la tesis para recibirse. titularse o graduarse, se constituye en sujeto 
investigador a partir de elaborar dicho trabajo que podría funcionar o de hecho lo hace de 
una manera bastante ·'velada" como investigación de sí mismo, como perteneciente a una 
profesión. Así como en análisis, el analista funciona como "pantalla para la transferencia" 
en donde el sujeto aprende a mirar(se}, así la tesis podría ser esa pantalla en donde el 
egresado se ve renejado y en donde se investiga a sí mismo de múltiples maneras. 

Todo esto podría ser. .. ¿sera? 
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B.- Epistemología Genética. 
La constitución del sujeto cognoscente. 

"E."s indücutihle que el afecto juegue un papel esencial en e/funcionamiento de la inteligencia. Sin el afeelo 
no habría intereses ni necesidades. ni molivación; 'en consecuencia, las interroganle.~ o problema~' no se 

podrían plantear y no habria inteligencia. El afecto es una condición necesaria para la constitución de la 
inteligencia; sin embargo. en mi opinión, no es una condición suficiente. ··1 

Jean Piagct 

Este segundo apartado es el espacio que intenta re-unir dos mundos que parecieran estar 
separados. Es decir, reunir, en un mismo lugar, 10 afectivo y lo cognitivo. 

El caso de lo afectivo fue trabajado en el apartado de Psicoanálisis, al referirnos a todo 
aquello que rodea a un trabajo de construcción de conocimiento: las ansiedades, las 
angustias, las tensiones y las pasiones que ocasionan los cortes, los finales, las 
continuidades; a fin de cuentas, los deseos. Atendimos a todo aquello que normalmente "no 
pinta" en el recuento de una investigación como la tesis. Conocimos los procesos de 
constitución del sujeto del inconsciente. 

Ahora entraremos en terrenos parecidos pero diferentes. Entenderemos cómo se constituye 
el sujeto cognoscente -que depende y refleja al sujeto del inconsciente- a partir del 
desarrollo de un trabajo de construcción, es decir, a partir de la Tesis. 

Para entender esto, nos damos el lujo de llamar a escena a otro gran teórico que construyó 
la mirada complementaria al Psicoanálisis. 

En este apartado veremos qué implica para un sujeto construir conocimiento y cómo el 
afecto siempre va ligado a ello. Además, tendremos la oportunidad de ver cómo lo 
consciente y lo inconsciente aterrizan en un mismo plano. 

Pareciera que lo cognitivo necesariamente corresponde a la consciencia y que lo afectivo 
sólo corresponde a lo inconsciente. Veremos en cambio cómo, dentro de lo cognitivo. 
existen niveles conscientes e inconscientes. 

Así como del afecto sabemos algo hasta que sale a la superficie, como efecto del 
inconsciente, en forma de deseo, gusto, pasión, sufrimiento, angustia, indecisión, etc.; así. 
de la construcción cognitiva, sabemos del producto, pero generalmente no conocemos el 
proceso. 

Sabemos de la Tesis cuando está impresa, pero ¿conocemos todo aquello por lo que se tuvo 
que pasar para construirla? 
Es por ello que aquí, enlazamos Psicoanálisis y Epistemología Genética. Porque sólo asi 
podremos ver la falografia a color y escucharemos la sinfonia completa. 

1 PIAGET. Jean "La relación del afecto con la inteligencia en el desarrollo mental del nilio." En: PERRÉS. 
Jose y Guillermo Delahanty (comps.) Piagct \' el Psicoanálisis. México. UAM-Xochimilco. 199"'. p.167. 
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a. La Epistemología Genética y Jean Piaget. 

Jean Piaget, científico suizo nacido en 1896, realiza ul1a construcción teórica que resulta 
fundamental para el campo educativo por el hecho de permitirnos entender más a fondo, 
cuáles son los procesos del conocer por los que pasamos como sujetos cognoscentes2

, 

constructores de conocimiento. 

Quisimos darle paso a la Epistemología Genética porque es la contrapane necesaria para 
comprender el proceso de un lesista constituyéndose en sujeto investigador al tiempo que 
construye su objeto, es decir, su tesis. 

La Epistemología Genética es esa búsqueda sin fin que Piaget consolidó con dicho nombre. 
acerca del nacimiento de la inteligencia en el ser humano, acerca de todo aquello que nos 
permite ser sujetos a la vez que construimos el mundo y los objetos que nos rodean. Piaget 
se preguntó por el cómo conocemos, desde que nacemos hasta que consolidamos una 
estrategia de conocimiento del mundo. 

Desde lo que llamó estadio sensoriomotriz hasta la última fase llamada estadio de las 
operaciones forma/es. Etapa esta última que no quiere decir que dejamos de construir, de 
conocer o de inteligir, sino que hemos llegado a la construcción de estructuras complejas y 
!~;~c~:3~tes para seguir conociendo, sin grandes cambios internos como los de las primeras 

Es decir, Piaget buscaba entender cómo es que los seres humanos construimos 
conocimiento; cómo es que, de~de que nacemos, empezamos a conocer y a pasar de etapa 
en etapa hasta llegar a una, lo suficientemente compleja, como para entender el mundo, los 
objetos y sus relaciones. 

Piaget quiso indagar cuáles son: ·' ... /os mecanismos de la construcción del conocimiento. ,4 

Iba tras las huellas del conocer y ello implicaba saber qué sucede con quien conoce y con 
quien. a través de la acción (mental o fisica, directa o indirecta), construye objetos de 
conocimiento. Esas huellas le fueron dando la pauta para nombrar lo que serían 105 
eSfadios. 

~ El sUjeto cognoscente es el sujeto que constroye Piaget a través de la Epistemologia Genétic.'1. Cognoscente 
del latín cognoscere. conocer. Sujetos que conocen el mundo. que construyen objetos teóricos, mentalcs. 
imaginarios, fisicos. materiales. elc .. que pasan por cambios internos durante esos procesos de construcción. 
Sujetos que se constituyen en t.'1lcs al "conocer" el mundo en el que viven intema y externamente. 
J La diferencia más importante entre la manera de aprender de niños y adultos es que estos Ultimas 
..... construyen nuevos conocimientos sm necesidad de que se modifiquen .I'US estructuras intelectuale .... 
mienlras que Jos niitos estanJormalldo o/mismoliempo .<;u iJ1leligeJ1cio. { ... I 
1:'1 desarrollo intelectual (, .. 1 es el resultado de un larguísimo trahajo de construcción que se rea/ho cada 
tlia. a cada minuto, en todo.~ los intercamhios que el niíio realiza con el medIO. n DEL VAL. Juan. Crecer ,. 
Pensar: L.1 construcción del conocimiento en la escuela, Barcclona. Ed.Laia. 1989. (Cuademos de Pcdagogia. 
11 l. p.80. . 
~ GARCIA GONZALEZ. Enrique. Piagel, México. Trillas, 1991. (Bibliotcca Grandes Educadores. 5). p.19. 



La gran diferencia que este teórico suizo planteó con relación a otras teorías desarrolladas 
hasta entonces, estriba en el papel que el sujeto tiene en esta acción de conocer. 
Como lo dice la siguiente cita: 
"Lo caraclert\'lico de la inteligencia. 110 es el contemplar sino el transformar, ,,~ 

¿Y quién transforma? El Sujeto cognoscente, 

De hecho: 
·' ... Piagel sittía el problema epistemológico, es decir, aquel del conocimielllo, a/nivel de 
ulla in/eracción entre el ~ll}eto y el objeto. Esta dialéctica resuelve todos los conflictos 
originados por las teorias asoc;acionislas, empiristas, genéticas sin es/roc/uras, 
eslroctura/istas sin génesis, etcétera, y permite seguir las fases ~l/cesivas de la 
conslnlccióll progresiva del conocimiento .. .6 

Podríamos decir que el punto principal de la teoría piagetiana es lo que él mismo llamó 
interaccionismo entre el sujeto y el objeto, Un sujeto se constituye como tal, dice Piaget, 
en la construcción de su o sus objeto(s). Y esta construcción se da a través de distintas 
funciones realizadas por el sujeto y muchas veces, de manera inconsciente. 

Funciones que se resumen en las tres A: 
Asimilación 
Acomodación 
Adaptación 

l. En la asimilación, el sujeto incorpora elementos del medio a la estructura primaria para 
reforzar los esquemas que hereda y para impulsar las estructuras ya adquiridas7

. Y de 
esa manera, el sujeto empieza a hacer suyo el mundo. Al asimilarlo forma parte de él y 
él forma parte del mundo. Aunque en este mundo asimilable, todavía no existan los 
objetos permanentes y, por tanto, no haya una diferenciación entre !'ujeto y objeto. 
Estos últimos pertenecen todavía a un mismo espacio. Piaget lo llama estado 
egocéntricoS, después del cual se presenta la descentración y se separa el sujeto de sus 
objetos, 

2. En la acomodación la estructura es la que se modifica en función de los cambios del 
medio9

. En la asimilación, esta presente la acción (al principio fisica en su mayoría) que 
se convierte en un punto fundamental, porque es así como el bebé interacciona con su 
medio. Y, por otra parte. cuando el organismo está sometido al medio. entonces 
hablamos de una acción que es interna, y hablamos de un proceso que el sujeto lleva a 
cabo al mismo tiempo o después de que asimila. 

~ Ihit/ .. p.n 
6 DOLlE. Jcan-Marie. Para comnrender a Jea" Piaget, Me.-.::ico. Trillas. 1993. p.52. 
7 GARcíA GONZÁLEZ. Enrique. op.cit., p.36. 
g El EGOCENTRISMO definido por el mismo Piagel. COIllO el estado en el que Sujeto ~ Objeto son uno 
mismo. Donde en el mismo universo está el yo conocedor al mismo nivel que lo que cO/Joce. Y donde. 
además. esta indiferenciación, es inconsciente. DOLLE. Jc.1n-Marie. op.cit .. p.26. 
'1 ¡bid., p.51. 



Así tenemos que: 
"La asimilación de la realidad a los esq/femas del lIitiO implica una continua acomodación 
a ésto.\". Toda conquista de la lu.:omodaciim se convierte en materia de asimilación, pero 
é.wa se re.\"iste a nuevas acomodacio/1(,!s. El/o da origell a diversas formas de equilibrio 
duran/e e/ proceso de desarrollo ime/ec/llal del /1;';0. La acomodación 110 sólo aparece 
como necesidad de someler,\'e al medio, sino se hace necesaria también para poder 
coordinar los diversos esquemas de asimilación. .. 10 

Es decir. estamos hechos para asimilar el mundo y sus cosas. Lo que no quiere decir que 
somos como máquinas traga-información. Asimilamos a partir de la actividad. Actuamos, 
desde bebés, sobre cosas, situaciones. personas, etc. En realidad, actuamos sobre aquello 
que iremos construyendo como o~jelOs. Cuando asimilamos, construimos estructuras y 
éstas se basan en los esquema.'i tle acción. 

Una e.\·/mctura es pues, la integración equilibrada de esquemas'l y Jos esquemas de acción 
son " ... Iodo aquello que es transportahle. generalizable o diferellciable de una situación a 
la siguieme, dicho en olras palabras, lo que hay en común entre las diversar repeticiones o 
aplicaciones de la misma acción. .. ,~ 

3. Cuando construimos estructuras, a través de asimilar y acomodar, lo que se produce es 
la adaptación. Pero para que ésta exista, debe de haber, primero, un desequilibrio entre 
la asimilación y la acomodación. 

Hay ocasiones en las que, lo que el sujeto asimilaD, está muy lejos de acomodarse l4 a las 
estructuras existentes, y entonces. se produce una especie de corto circuito que avisa que 
ahí, hay algo que hacer (a eso se le llama desequilibrio). Cuando este problema es resuelto 
a través de la reconstrucción de las estructuras, entonces, el equilibrio ls inicial se 
reestablece y se presenta la adaptación. Y en el caso contrario, no hay ni cambio de 
estructuras ni adaptación. Resolver el desequilibrio es avanzar en un camino que no tiene 
fin, y que es como una espiral ascendente. Cada vez comprende más, cada vez es más 
compleja. 

lO GARCíA GONZÁLEZ. Enrique. ap.cit .. p.37. 
11 ¡hid.. pAU. 
1: DOLlE. Jc.1.n-Maric. vp.cil .. p,58, 
u "{.(I o!.imilación puede consi,\'tir simplemente en incorporar una .~iluacion o un objeto a un esquema () a un 
con juniO de esquemas coordinados. 
Esta (lc/i"idad e.\· simplemente repeticion de (lceianes. sin emba,/!o, al mismo tiempo. fija o consolida los 
esquemas." .. {hid.. p.59. 
].1 "I:'n cuanlo a /0 acomodación. COII.\'Ísle en diferenciar cada vez más suJilmenle cada uno de Jo.\' esquemas 
de acci(lnes para adoptarlos con ma.\ 'or deci.\'ián a fas cond,ciones camhianfe.\· del campo de fa actividad. así 
como cOl/lrihuir o crear IlUCI'OS esqucmas . .. Ihid .. p.59. 
1'; ..... el pro!!,reso el/ lo adquisiól/ de /0.\' crmocímiemv.\' no se dehe (1 una prOf,!ra/1Ulcíon hereditaria innata, ni 
a una /luel'a acumulación de experiencias. sino al resultado de una outorregulación denominada equilihrio . .. 
GARciA GONZÁLEZ. Enrique. Op.cil .. p.)t). 
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Por lo tanto, cuando hablamos de la acción del sujeto sobre el medio y del medio sobre el 
sujeto, nos referimos al actuar como la coordinación de esquemas entre sí o de su ajuste a 
un sistema que se rige por las reglas de una totalidad 16. 

Lo que Piaget descubre es que todas las acciones del sujeto, implican una lógica. Porque 
asimilar, acomodar y adaptar no son producto de la casualidad sino funciones y 
mecanismos claramente establecidos y que trabajan con un orden y un tiempo específicos, 
definidos por el mismo sujeto en su interacción con su medio. 

Se da cuenta de que existen totalidQ.lles, en cualquier ámbito de la vida y que dichas 
totalidades implican una cierta organización, donde las partes tienen mucho que ver con la 
totalidad o con las totalidades a que pertenezcan. Y notó que las relaciones entre las partes 
cambiaban de una totalidad a otra. A esas totalidades, Piaget las llamó estructuras. 17 

Pero más arriba de las estructuras, Piaget creó los estadios que parten de lo biológico hasta 
llegar al pensamiento abstracto l

!! y estos son: 

a) Estadio Sellsoriomotriz (de los O a los 2 Glim) 
h) Estadio Preoperaciollal (de los 2 a los 7- 8 Glios) 
e) Estadio Operacional Concreto (de los 7-8 a los 11-12 añOj) 
d) Estadio Operacional Formal (de los 12 a los 14-15 años) 

Es importante destacar que: 

"EI orden de sucesión de las adquisiciones {que dan lugar al pa\"O de un estadio a otro} 
debe ser constante. Nótese que "orden de sucesión" no significa "cronología ", ya que ésta 
es variable; depende de la experiencia anterior del ~1I}eto ..... 19 

Pero también existe lo que se llama desjasamienlo2o
, que es cuando se repite un proceso 

formativo en otras edades que las que Piaget sugirió como base. 

Lo que sucede cuando se avanza en la cadena del entendimiento del mundo es que los 
procesos se van diferenciando. Conforme el sujeto va creciendo y va teniendo distintas 
experiencias, pasa, como habíamos mencionado, de un egocentrismo a un descentramiento 
en donde ya hay una diferenciación de quién es el sujeto que conoce y cuáles son sus 
objetos conocidos. 

Cuando los objetos comienzan a ser permanentes. es decir, cuando el sujeto ya se los puede 
representar, cuando ya los simboliza21

, independientemente de si está actuando sobre ellos 

1(, DOlLE. Jcan·Mane. op.cit., p.59. 
17 GARCÍA GONZÁLEZ. Enrique. op.cit .. p.15. 
IR ¡bid .. p.35. 
19 DOllE. Jean-Mlrie. op.cil .• p.53. Pero donde la cxperiencia es la asimilación :1 estructuras. GARCÍA 
GONZÁLEZ. Enriquc. op.cil .• p.25. 
~o DOlLE. Jcan-Manc. op.cil .. p.55. 
21 ··Laspalahras {por ejemplo} son símbolo ... que oCllpan e/lugar del mundo tangible y sensible . . , GARCÍA 
GONZALEZ. Enrique. op.cil" p.139. 
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o no, entonces empieza a tener la idea de que él es uno y los objetos son otros. Y que juntos 
conforman un todo pero diferenciado?2 Objetos que además, se convierten en objeto.'i de 
conocimÍento23

, en sÍmholos, cuando son invertidos de libido. 2
-1 

En ese avance, llegamos a las operacione.'I que no son otra cosa que acciones ¡nterierizadas 
que se coordinan en estructuras. 2S Cuando Piaget habla, por ejemplo. de que el pensamiento 
lógico es operatorio, lo que está diciendo es que permite prolongar una acción, 
interiorizándola.26 Al estar hablando de operaciones, estructuras, totalidades, partes, 
esquemas, procesos, de hecho, a lo que se está apuntando. en el lenguaje pedagógico, es al 
aprendizaje. 

Enrique García González dice. basado en Piaget, que el proceso de adquirir conocimientos 
es un proceso de autorregulación llamado equilibrio. Cuando resolvemos el "corto circuito" 
y volvemos al estado de equilibrio, y nos adaptamos al medio, hemos aprendido algo. Los 
estadios son, entonces, distintas maneras del sujeto de abordar los problemas que se le 
presentan. Cuando el sujeto aprende es cuando los problemas de las situaciones a las que se 
enfrenta, difieren de otras anteriores27 en un grado intermedio: 

"Para resolver cualquier situación o problema, el nilio deberá echar mano de un si.\"lema 
de operaciones que le permitan asimilarse o acomodarse a ello, de tal suerte que lo hará 
con base en hipótesis anticipadoras, las cuales proceden de la agrupación previa. Más 
claro aún, ante un problema no todo nuevo, por tanto. no es necesario reconstruir el todo 
sino sólo ",.ellenar·· el hueco. Como se selialó al hablar del equilibrio, si la situación es 
llueva en su totalidad el salto es muy grande y el nilio 110 puede darlo: si le es familiar 
corre el riesgo de perder interés y 110 promover la adqui.'·ició" de nuevos conocimientos. 
Por tanto, lo deseable es lo intermedio; el conocimiento se constnlye paso a paso ... 2& 

Juan Delval agregaría que: 
"Los problemas que nos cuesta trabajo resolver son aquellos para los que no di.'pollemos 
de esquemas ya establecidos, silla que tenemos que formar otros lIuevo.'I ... 29 

y que, por tanto, la inteligencia es: " ... 10 que nos permite adaptamos a esas situaciones 
nuevas . .. JO 

== Ihld., p.J6. 
!l FURTH, Hans G .. El conocimiento como deseo. Un ensavo sobre Freud \' Piagct. Madrid. Alianz'l 
Editorial. 1992. p.35. 
=4 ·· ... mi argumento prosigue de la siguienle forma: CU,4NDO f."l" O/iJETO F.S INVERTIDO (.'OX l.fU/!)O. 
i: ... )"l1i.';,'E CONVIE:I?TE EN UN .r..,'ÍMBOl.o. 
,~'I símbolo es la rea/ídad psicológica más clara en la que se produce el encuentro entre las teorías de ¡:,.eud 
y Piagel: una aporta el componen/e motivacional; y la otra, el cognoscitivo . .. Ibid., p.94. 
=~ GARciA GONZÁLEZ. Enrique. op.cil., p. 23. 
!{. Ibid., p.J",. 
~. DEL V ~L. Juan. 0ró/ .. p.102. 
-~ GARC\A GONZALEZ. Enrique. op.cil., p .. B. 
;9 DEL VAL, Juan. op.cil., p.IOJ. 
lO IhiJ.,p.105. 
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b. La Tesis ¿objeto dado o construido? 

Lo que queremos enfatizar con todo esto es el hecho de que ni el sujeto ni el o los objetos, 
son per se o se hacen y se crean independientes uno del otro. 

Hablando específicamente de la tesis, un egresado de licenciatura no comienza su proceso 
constituido en sujeto investigador. Es él quien crea el proceso (o al menos eso se 
pretendería) para constituirse en un sujeto específico en el camino. 

Lo mismo sucede con el objeto. que en este caso, es la tesis. No es un objeto ya 
determinado al que nada mas falta darle forma o plantarle una firma; no es tampoco algo 
que se construye sin cambio alguno en el sujeto que lo hace. 

La o el tesista se constituye en un sujeto ;m'estigal/or en la elaboración de su tesis, es decir, 
en la construcción de .\11 objeto.JI Objeto que es un trabajo. una idea. una representación, un 
símbolo, un significante. J2 

Pero para que se convierta en tal, tiene que haber algo más: 
"El medio no collliene información, para que ésta exista se necesita algo más que 1111 

medio: que el sujeto dirija .'>lJ acción sobre los objetos presentes en ese medio y, de esa 
manera. éstos adquieran SIGNIFICADO ... 33 

Por lo que nos atrevemos a decir que la construcción cognitiva va de la mano con el 
significado lacaniano que vimos en el apartado de Psicoanálisis. Cuando el Significante y 
el significado se unen a través de la pUlltada34

• es cuando se presenta la significación para 
el sujeto de lo que hace, piensa o imagina. Es una unión que se da siempre y cuando, dentro 
del sujeto, aparezcan ciertos elementos que le permitan ligarse a aquello que construye. 

Estamos partiendo de Que Quien hace una tesis se encuentra más allá del estadio del 
pensamiento y las operaciones formales, en donde el sujeto ya no sólo es " ... capaz de 
razonar sobre lo real, sohre lo que conoce o tiene presente, sillo qll/.' puede hacerlo 
también sobre lo pm"ible ... )5 

Pero además, donde: 
"El lel1gll(~je ocupa 1111 papel preponderan/e ya que lo {Jm"ibll! se construye 

fUlldamemalmellle .,"irvié"dose de cH .. J6 

)1 ..... si la infeligcnciP COII/O medio de adapracián es concehida en rerminos de equilihrio t'fllre la asimilaciólI 
y la acomodación. el resultado e.~ el conocimiento. medio que po.\"ee la lIIel11e humana para adaptarse. Dicho 
en olras palahras. si el sujeto construye al objeto para adaplar.w:. se conslil/~vc por d hecho mismo de 
rccon.~(i(u¡r5e a com-ccl/cncia efe ello . .. DOLLE. Jean-Maric. op.cil.. p.75. 
3: Objetos como construcciones personales y no sólo como equivalentes a cosas. FURTH. Hans G .. op.cil .. 

rlS. 
3 GARCíA GONZÁLEZ. Enrique. op.cil.. p . .JO leI submyado es mío¡. 

H Cuando el Significm\e se asocia a\ significado en la cadena del discurso. Cfr. apanado sobre Lacan 
3~ DELVAL. Juan. op.d/ .. p.18S. 
36/de !1/. 



De tal manera que se define el actuar ''[tanto como] mover las mallos como formular 
hipótesis () hacer cOl~je(lIras para explicar un fel1ómeno. ··37 Hacer una tesis es actuar. y 
muchas veces, en las tesis de Humanidades, se intenta actuar sobre lo posible. 

Nuevamente hacemos hincapié en que esta capacidad para representar, para resolver 
problemas, para construir objetos, es algo que se va desarrollando, que se va aprendiendo, 
que se va produciendo, que depende de la significación que el sujeto construya, y que no es 
algo ya construido con lo que, además, se nazca. 38 

La relevancia de mirar al tesista (sujeto) y a la tesis (objeto) desde la Epistemología 
Genética. estriba en la importancia que se le da a los procesos de construcción. La tesis 
representa un proceso constructivo que habla de un sujeto específico: el sujeto que se esta 
constituyendo en investigador, en constructor de conocimiento, a partir de la elaboración de 
un trabajo de investigación. 

Hablábamos de procesos afectivos que aparecen relacionados a procesos cognitivos. Este 
apartado nos habla de procesos cognitivos (que además son, en su mayoría. inconscientes) 
que reflejan procesos afectivos~ y es aquí donde el primer capítulo y éste, se unen. 

Pero veamos más a fondo en qué se complementan estas dos grandes teorías sobre el ser 
humano: 

c. Piaget y el Psicoanálisis. 
"Desencuentros" y Encuentros entre 

el sujeto cognoscente y el sujeto del inconsciente . 

..... estoy convencido de que llegara el dia en que 
la psico/ogia ele las funciones cognoscitivas y el psicoanalisis 

estarán obligados a fusionarse en 
una teoría general que mejorará a amhos y (os corregirá. ·,39 

Jcan Piagel 

Los puntos de "desencuentro" tienen que ver con la relación de Piaget con el Psicoanálisis, 
que ha sido quizá mal entendida como una relación de rechazo, de poco reconocimiento 
teórico. Piaget, es cierto, tenía una relación ambivalente, porque había sufrido a una madre 
..... iltleligeJ1le. enérgica y hondadosa, pero ines/aMe y neurótica ... ,40 Pero también porque 
había tenido experiencias analíticas no muy gratas, como analizado. De hecho, algun día 
comentó: "No veo en los hechos interesan/es que mostraba el Psicoanálisis la necesidad de 
iu/erprelucilm que quería imponer. ,04\ 

.H DEL VAL. Juan. Op_cil .. p.227.228. 
'~FURTH. Hans G .. op.cil .. p.19 . 
.w ··Estudios de Psicología Gcnclica··. en: GARCiA GONZÁLEZ. Enrique. op.cil .. p.22 . 
. Ifl PERRES. Jose y Guillenno Dclahanty (comps.) op.cil., p.26. 
·11 Cita de Jean·Claude Bringuier (ltJ77). en "Conversaciones Con PiagC¡". en /hid., p.27. 
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Autores como lean-Marie Dalle, aseguran que Piaget se ir1teresó en el Psicoanálisis más de 
lo que él mismo dio a conocer .. n De hecho, esa relación nO fue algo que lo hiciera descartar 
al Psicoanálisis como apone para sus desarrollos teóricos. 

Por ello, lo que más abunda entre el Psicoanálisis y Piaget, son los punJos de encuentre/·;. 
Por ejemplo: 

Uno de los aportes más importantes de lean Piaget y que tiene que ver profundamente con 
nuestro trabajo, se refiere a la fórmula: 

s-o 
Donde S es sujeto y O es objeto y la linea (con punta de los dos lados) quiere decir que no 
sólo el sujeto construye a su objeto, sino que el sujeto mismo se constituye a causa de la 
construcción de su objeto. Ambos se relacionan, ambos son interdependientes, ambos 
conforman una unidad de construcción y constitución. 

En el caso del Psicoanálisis veíamos una conjugación similar en donde $ era el sujeto 
deseante dividido por la castración. y O era el Otro, del que partimos para constituirnos y el 
representante de lo que nos acompaña durante toda la vida, el inconsciente. 

s-o y $-0 

Uno y otro, una y otra fórmula, se refieren a lo mismo desde dos lugares relativamente 
distintos. Porque nos hablan de la constitución del sujeto con referencia, siempre, a algo 
más: el objeto a construir, el inconsciente; a fi n de cuentas, lo cognitivo y lo afectivo 
formando una unidad. 

Otro punto de encuentro interesante es que, tanto el método catártico de Freud como el 
método crítico44 de Piaget, pretendían exprimirle al sujeto su propia sabiduría, que en 
muchos casos, era o es inconsciente. Y que parte de la verbalización de lo vivido, de la 
experiencia, del pensamiento, de los deseos, de las hipótesis formuladas. 

Después de ello, Freud crea el Psicoanálisis y Piaget inaugura la Epistemología Genética. 
Lo que provocó que el acercamiento al conocimiento de lo que somos los seres humanos, la 
construcción de los sujetos de las distintas teorías que los mismos seres humanos han 
creado, se diera cada vez de manera más completa, abierta e inclusiva. Freud se convierte 
en su propio objeto de estudio. Crea una manera de ver las cosas, que va hacia adentro de 
los sujetos. de él mismo. Piaget lo hace, aparentemente. al revés. hacia afuera. Él mira para 
fuera pero va al origen. a los bebés y a los niños, a sus propios hijos. V a partir de ahí 
construye sus propias reflexiones. 

4! DOLLE. Jean-Marie. op.cir .. p.D. 
4l A los que Lacan llamaba ··puntos de Co:1piLonado". 
4.t Piaget se acercó primero al estudio del pensamiento lógico en el niiio y en cllo creó Un.1 Illetodologia basada 
en aspectos del método psiquLítrioo. a la que llamó ,.,¡elodo ('jinico que lI1<ís tarde sc convcniria en el.\/élfll/O 
Critico. Y que consistia. en pocas palabras. en ·· ... dejar hablar lihremenle l' en descllh,·ir lendencias 
esponrimeas. en ve;: de canalizar y encauzarlas." (Piagcl "L, represclllalioll dU·lllonde chez rcnf.'lIu·'. En: 
DOLLE. Jean-Matic, op.cil .. p.20. 



Freud, y luego Lacan, hacen de $-0 una ecuación basica para sus teorizaciones. Donde O es 
una construcción muy personal e interna. Piager idea una fórmula parecida S-O, donde O es 
un objeto que parece estar fuera del sujeto. hasta que el propio sujeto se sale de sí mismo, 
se descentra, y entonces lo puede ver, queriendo decir que lo ve hasta que lo puede 
construir. En los dos casos, es como la imagen de la serpiente que se come su propia cola y 
así forma un círculo perfecto. 

Freud tiene la intención, la pasión. el gusto por la investigación hacia adentro. Piaget no 
puede, es algo que fue dejando de lado pero que, curiosamente, nunca perdió de vista. Su 
manera de hacer lo que tanto le apasionaba. fue hacia afuera. Fuera de sí mismo pero 
tratando de resolver una cuestión tan interna y personal como la que Freud planteaba desde 
otro campo. 

Con todo esto no queremos decir que uno se dedicó a una línea temática y el otro. a su 
opuesta, De hecho, los dos se hacían la misma pregunta. nada más que sus aproximaciones 
eran hechas desde lugares distintos, Los dos querían entender cómo es que el ser humano se 
constituye en lujeto del inconsciente, por un lado. y en sl~ieto cognoscente, por el otro. 

Es así como estas dos miradas, la del Psicoanálisis y la de la Epistemología Genética, nos 
ayudan a redondear una de nuestras hipótesis de trabajo. es decir, que el hacer una tesis 
(construcción cognitiva) no implica sólo eso, conocimiento, Para que veamos el círculo 
completo, necesitamos entender que el clavado interno, que la construcción personal, que el 
inconsciente a fin de cuentas, juega un papel muy importante en la construcción del 
conocimiento y viceversa. 

La tesis puede ser el círculo perfecto del que hablabamos, Puede que la cola de la serpiente 
sea lo afectivo y la cabeza lo cognitivo o al revés, Pero los dos lados se comen, los dos 
producen en el centro del círculo: el trabajo de tesis y la figura del sujeto investigador, 

José Perrés y Guillermo Delahanty, en su libro titulado Piaget y el Psicoanálisis, apuntan el 
hecho de que: 

"EI análisis de las convergencias y divergencias ¡entre el psicoanáli.\'is y la epistemolugía 
genética} resulta de fimdamenlal importancia para la comprcm'ión del sl~jeto al ill/entar 
articular lo afectivo y lo cognitivo elllos niveles consciente e incollscielJle. ,..¡5 

Al ir tras las huellas de los procesos cognitivos, de construcción de pensamiento 
(conscientes e inconscientes), necesariamente nos encontraremos con los afectos del 
proceso. Piaget decía que los afectos no definen la construcción del conocimiento, pero que 
si condicionan su viabilidad: 

"Existe un paralelismo elllre el desarrollo afectivo y la evolución del pensamiento, porque 
los ,'Ientimiellto,\' y las operaciones inte/ec/uales /lO cO/lsfituyen dos realidades exter;o/"e,\' 
una a la otra, sillo los dos aspectos complementarios de toda actividad psíquica. 

~~ PERRÉS. José y Guillermo Dclahanty. op.cil .. p.R. 
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Se dice en general que el pelL\'Umielllo es llllas veces puro. y que otras esu; Kohernado por 
los selllimielllo.\·. 1~'.\"Ias SOIl expresiones impropia.\·, ¡me.\· el sentimiento acampa/ia siempre 
al pensamiento. Pero a veces los sentimientos, como el pensamiento, se apegan a reglas (a 
la vez morales y lógicas) de o~¡etividad y de coherencia. y e1J{OJlces el pellsamielllo es 
racional, y otras veces los senlimielllos y el inleleclO permanecen egocélllricos, es decir, 
prefieren la salí.yacción del yo a la verdad, y elllOllce." el pen.mmiento es prelógico u 
lógico. ,046 

Esta es una declaración de la cual panimos para volver la mirada nuevamente a la Tesis y a 
los tesistas. El hecho de que no existan estados puramente cognoscitivos, implica ya, que el 
afecto juega un papel esencial en los procesos constructivos. Y si es así, ¿por qué no 
tomarlos en cuenta? ¿por qué no analizarlos como parte esencial de la construcción de una 
investigación como la Tesis y como parte fundamental de la constitución del sujeto 
investigador? 

Hay una metáfora que resume, muy claramente, el papel del afecto: 

"La afectividadjugaria entonces el papel de IInafuellle energética de la clIal dependiera el 
funcionamiento de la inteligencia. pero no sus estructuras. de la misma forma que el 
funcionamiento de un automóvil depende de la ga\"Olina, que acciona el molar pero 110 

modifica la eS(n/ctura de la máquina. ,047 

Cuando hablábamos de que en la construcción de objetos. interviene el significado. estamos 
hablando de lo afectivo. que si bien no interviene en el corazón mismo de las estructuras. sí 
condiciona su desarrollo. 

Habría que hacer notar que cuando hablamos. tanto de lo cognitivo. como de lo afectivo. 
estamos haciendo referencia al inconsciente. Por eso Piaget dice: 

"El pensamiento plantea, de cierta manera, {roblemos afectivos, pero el problema y la 
dirección de la búsqueda son inconscientes. ,04 

Freud trabaja con la lógica del inconsciente; Piagel. con la lógica del pensamiento. Y no 
estaban muy lejos el uno del otro. Porque. a fin de cuentas. San dos lógicas definidas por las 
estructuras del sujeto que está en interacción constante con otros seres humanos y Con su 
medio. 

Hemos encontrado muchos puntos de encuentro. pero hay uno que merece especial 
atención. porque parece resumir el comienzo y la intención de estos dos grandes teóricos. 
Nos referimos al papel que jugaron los errores. 49 

16 PIAGET. Jcan. "El Psicoanálisis y sus relaciones con la psicología del nillo" En: PERRÉS. Jose y 
Guillcnno Delahallly. op,cif .. p.161-162. 
~; PIAGET. Jean. "Las relacioncs cntre la inteligencia y la afcctividad en el desarrollo del nilio" En: PERRES. 
Jose y Guillermo Delahanty. op.cil., p.188. 
l:t PIAGET. Jcan. "El pensamiento simbólico y el pensamiento del niilo". En: PERRÉS. Jose y Guillcnno 
Delahanty. op.cil .. p.128. 
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Freud estudia los supuestos errores de la mente (lapsus, actos fallidos, olvidos, etc.) y se da 
cuenta de que tienen una lógica. aunque ésta sea de orden inconsciente. Piaget estudia las 
respuestas "erróneas" de los niños ante ciertas preguntas a ciertas edades, y se da cuenta de 
que estos supuestos errores del pensamiento, tienen también su lógica, una lógica del 
pensamiento que se construye con el tiempo. Por lo tanto, parten de lo que todavía muchos 
siguen considerando falta de atención, tontería, poca capacidad intelectual, en resumen, 
errores. Y los dos se dan cuenta de que no lo son: que cualquiera de ellos atiende a razones 
mucho mas profundas de lo que a simple vista parlemos entender. Y que justo, a partir del 
analisis de los "errores", se puede arribar a conclusiones muy interesantes. 

Freud y Piaget son dos nombres que refieren, en primera instancia, a la constitución de dos 
sujetos distintos pero que se complementan muy bien. ¿Cómo y por qué aterrizarlos en la 
educación? ¿Qué relación guardan con la Pedagogía? 

Cuando estos dos grandes pensadores hacen públicas sus construcciones, el ámbito 
educativo se ve muy beneficiado. No porque de primera instancia el Psicoanálisis y la 
Epistemología Genética se amalgamaran con lo educativo o no porque la educación 
absorbiera fácilmente estas dos teorías, sino porque otros teóricos y maestros y pedagogos y 
la gente interesada en educación se comienza a fonnar en las enseñanzas de Freud y de 
Piaget e introduce en el ambito educativo, nuevas y frescas ideas, pero muchas veces 
amenazadoras. El Psicoanalisis aporta, a grosso modo. el estudio de lo afectivo, y la 
Epistemología Genética hace su parte con lo cognitivo. Entre estas dos posturas, no se trata 
de cargar la balanza hacia un lado o hacia el otro; de privilegiar lo cognitivo sobre lo 
afectivo y viceversa. Se trata de entender que entre lo cognitivo y lo afectivo existe un lazo 
inseparable. Que uno no se da sin el otro. Que conocemos con emoción y afecto y que éstos 
definen nuestras maneras de conocer. 

En los dos casos. lo interesante es que nada está dado por sentado. Todo se construye. 
Recordemos aquello que dice que la materia 110 se crea lIi se destruye, sólo se tramforma. 
La transformación es la re-creación del conocimiento y en la transformación interviene el 
sujeto que actúa consciente e inconscientemente sobre sí mismo y el mundo. Pero 
curiosamente, esa transformación requiere de creación y destrucción. Requiere de 
elecciones personales que necesariamente deja de lado otras opciones. 

Tendremos que aclarar que la Epistemología Genética se interna en lo educativo en dos 
niveles. Como Epistemología y como Psicología Genéticas. La Epistemología Genética se 
refiere a cómo se forman los conocimientos. La Psicología, que surge a mediados del siglo 
XIX como disciplina independiente, empieza a estudiar experimentalmente el problema del 
aprendizaje y cuando nace la Psicología Genética. intenta darle una visión distinta al 
estudio del aprendizaje. Se interesa por la génesis concreta del cómo aprendemos. Por los 
procesos, más que por los resultados. 

l'} 'Tan/o Freud como Piage/ fueron magnificos ohsen,odorcs del comportomienlCl humano. y no es ajeno tl 
la originalidad y profundidad que alcanzaron en su.\' inlerprclacione.'i el hecho de que los do.\· se .l"Ínticsell 
atraídos por encontrar razones el1 actos que los den/lIS con.'iiderahan irracionales o simplemente triviales . .. 
FURTH. Hans G., op.cit .. p.25. 



La Epistemología Genética y el Psicoanálisis confluyen de manera importante en el ámbito 
aducativo y casi al mismo tiempo. Así, Juan Delval comenta: 

"Puesto que la escuela debe partir del nitio, se inician lIna serie de e.wudios y dI! 
ohservaciones sobre los IIitiOS y de ahí surge "" amplio i,,/erés por la psic%¡da infami! y 
la psicología evolutiva. Es también la época de los trabajos de Stern, Biíhler, e/apareúe, 
Walloll, Wemer, Piaget, Vigotsky, elC., y de las aplicaciones del psic(xmá/isís a /a 
educación. La obra de lodos estos investigadores ha arrojado mucha luz sobre el 
desarrollo psicológico delnítio. tanto desde el punto de vis/a intelectual como afectivo, y 
suministra ulla nueva base sobre la cual debe G.mlllarse la llueva educacióll. ··50 

d. Piaget: Un esl3bón más en la cadena humana de creaciones. 

Hablábamos de las cadenas humanas de creación en la vida de Freud, Con Piaget. 
encontramos lo mismo porque fue también contemporáneo de Picasso, Einstein, Freud. 
Buñuel. S1 

Tuvo una relación epistolar con Albert Einstein: Se conocieron en 1928 y se volvieron a 
encontrar después y ·' ... discutieron bastante. quedando {Einstein] maravillado COI! el 
proceso de conocimiento en el nmo. "S2 

Pero además Piaget, en algún momento de su proceso de formación, fue a dar, también. a 
París (lugar que visitaron tanto Freud como Dalí), tomó cursos en la Sorbona y fue a 
presentaciones de enfermos en Sainte-Anne (hospital en el que Lacan había trabajado).~J 
Todos los encuentros directos o indirectos entre estos grandes pensadores de ta época, 
enriquecieron sus respectivas teorías, permitiéndoles tener visiones mas amplias de la 
ciencia, del arte, de la epistemología genética, del psicoanálisis. etc. Fueron encuentros 
entre personas que representaban teorías construidas desde distintos ángulos pero que en 
algún momento se podían complementar. 

En fin que, tanto Freud como Piaget, tienen tantos y tan variados puntos de encuentro, que 
nos permiten a nosotros, tener una mirada completa y cada vez mas compleja. 

e. El papel del sujeto que investiga. 
"El conlaclo con l(l realidad produce desequilibrios y conjlictos que se Iralan de compensar oCluando 

nuevamente. Así el sujeto resuelve un problema JI crea nuevo.I· esquemas que le van a perlllIlir resoll'er nm'l·(ls 

problemas en un proceso indefinido. La motil'Qción del .mjelo para acluar, y por 1011/0 para aprender. e .... 
en/onces intrínseca. está e/1 él/1I/smo. yen/os resultados que con ella alcanza. Si el conocimiento le smisface 
y responde a (as preguntas que .W! ha planleado seguidl hlHcando y seguirá aprendiendo. de lo comran;¡. SI! 

detendrá . ... 'J 

Ju:m Dch·al 

"<1 DEL V {\L. Juan. (lp.cit., p. 44. 
~I GARCIA GONZALEZ. Enrique. (lp.cil., p. J 3. 
\~ PERRÉS, José y Guillermo Delahallly. op.cil .. p.29. 
H DOlLE, Jean Marie, op.cil .. p.IG. 
~I DEL VAL. Juan. op.cit., p.229. 



Llegarnos al punto que da redondez a nuestro trabajo. ¿Qué sucede con quien investiga? 
¿Por que centrarnos en quién elabora una investigación como lo es la tesis? ¿De dónde 
tanta importancia? 

Si, como ya hemos visto, quien construye conocimiento, pasa por procesos tanto 
inconscientes como conscientes, ya sean de orden afectivo o cognitivo, debemos suponer 
entonces, que quien elabora un trabajo como la tesis, tiene fonnas muy particulares y 
personales de investigar. de producir conocimiento, de elaborar pensamiento y de expresar 
afecto a través de lo que le significa hacer dicho trabajo. 

Todos los tesistas juegan el mismo rol, el de sujetos que actúan sobre un objeto y que en 
ese actuar se están constituyendo, aún sin saberlo. en sujetos constructores de 
conocimiento, en sujetos in,'est;gatlore,~. 

Este trabajo también es un intento para replantear el papel que un egresado de licenciatura, 
digamos de Pedagogía. juega al hacer su tesis. Quizá también pueda replantear el papel del 
asesor y de quienes se dedican a formar en investigación. 

No se trata, como nos dice Juan Delval, de sujetos que "registran" la realidad, sino de 
sujetos que actúan sobre ella y la transforman, interviniendo y reconstruyéndola: 

"Es a partil' del siglo XVll cuando se empiezan a introducir imágenes en los libros de 
texto, al tiempo que se I'ecomienda el contacto con la nalllraleza y la ohservación de las 
cosas. Este método "seusual-intuitivo ", que hoy contimía empleándosejlluto con el verbal, 
se apoya en el supuesto de que el conocimiento es copia de la realidad y que el sujeto tiene 
el papel de I'egistrar pasivamente lo que viene del exterior. A principios de este siglo .¡;e 
inicia 1111 movimiento de rellovación pedagógica que tiende a valorar la actividad del niño 
y a cambiar su papel dentro de la escuela. en relación COIl sus compalieros y con el 
maeslro. E.'ie movimie11l0 va unido por el estudio del ubio . .. ~~ 

o sea, por el sujeto que antes supuestamente copiaba y que ahora construye. 

Cuando en la historia de la educación llegamos a la fase de entender al niño. de entender al 
que aprende, de entender cómo aprende. llegamos entonces al interés por el sujeto, pero por 
un sujeto activo. un sujeto que hace. que le da significado a lo que hace, que tiene razones 
para hacerlo, que construye y en ello se constituye. 

y por ello: 

.. lo que importa es poner a los alumllos en conúición de descubrir por si mismos. Esta 
necesidad (~e hú:wllle~~¡)ersollal es válida en todos los niveles, desde la escuela maternal 
hasta la IIIl1versuJad. . 

55 Ihid.. p.J9. 
~ DOLLE, Jcan·Maric. op.cil .. p_llK 
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Así, siguiendo los planteamientos de Piaget. cuan~o un sujeto llega a la et~ga de las 
operaciones formales, aparece un " . .poderoso mecamsmo rc.melve-problemas... . 

O, como dice Juan Delval: 

"Más que los conocimientos concretos que posee Ul1 ¡"dividuo lo que le capacita para 
aprende,. son 11Isformas de ahordar los proh/emas de que dijpol1e . .. 58 

Cual es el problema. con la tesis. de que alguien mas (manuales, asesores, etc.) le diga al 
tesista qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo: 

·• ... hay po.\·ihilidad de que nos den IIlIas illslruccioJles verbales sobre cómo resolver ese 
problema, como se hace frecuentemente en la e.\'ClIe/a. E'i10 facilila nuestra larea, pero 
muchas veces 110 supolle la formación de 1111 Illlevo esquema generalizahle a otras 
situaciones. por eso es cOlJveniellle dejar que el sl~ielo explore sus propias soluciones ... ,,~9 

Lo importante no es qué se enseña sino cómo se enseña. Se pueden enseñar cada vez más y 
más conocimientos que este mundo de información provee. Pero ¿hasta cuando parar, hasta 
cuando continuar? 

En cambio, si se piensa en enseñar estructuras básicas de pensamiento o en desarrollar las 
estructuras de pensamiento que el sujeto posee, entonces se le habra dado al sujeto un arma 
mucho más valiosa para resolver problemas y aprender en todo momento. En lugar de una 
paquetería que contenga una cantidad grosera de conocimientos y que al sujeto nada le 
significan, Recordemos nuevamente a Lacan y a Freud cuando hablan del significado 
como el sentido que dirige su actuar y pensar. 

Con los conocimientos. eso pasa; si no tienen significado para el sujeto. que puede ser 
resultado de la construcción personal de conocimiento. entonces es como si no existieran 
los objetos. (al menos esos de los que hemos estado hablando cuando decimos que el sujeto 
se constituye en la construcción de sus objetos) y tal vez estaría apenas en la etapa del 
egocentrismo afectivo y cognitivo, Para que haya sujeto tiene que haber construcción de 
objeto y para que ésta exista tiene que haber construcción de significado. 

Esa antigua frase de UII esludian/e si" lápi= es como UIJ soldado ... in fusil la podríamos 
intercambiar por: Un sujeto sin desarrollar la capacidad para resolver problemas es como 
una computadora con una cantidad excesiva de paquetería pero sin sistema operativo. 

Juan Delvat en su libro Crecer v Pensar. escribe: 

"Se cllen/a 11110 all/Jedo/a, según la cual SkiJlller y el psicólogo suizo Piagel paseaban 
JUII/O,\' y hablaha" de SIIS re.\]Jeclivas concepciones de aprendizaje. Skinner explicaba qUl' 

lralaba de ellcolllrar métodos cada vez más eficaces para aprender )' de ese modo 
cOltseguir que la ~ellle IUlIiera más tiempo para hacer otras cosas mas placell/eras. A ello 

,: GARCíA GONZÁLEZ. Enrique. op,cil .. pXt 
:\11 DEL VAL. Juan. vp.CIl .. p,79. 
59 /hid .. p, J05. 



PiaKel le conlesfá que él efl camhio tra/aha de que aprender fuera algo placentero por si 
mismo. AUflque la allecdola quizá sea falsa refleja hien, sin embargo, las posiciones de 
amhos alllores .. 060 

No se trata de encontrar los metodos mas eficaces para hacer la tesis y tener más tiempo 
para cosas placenteras. Se trata, o al menos estaría muy bien, de que hacer la tesis, de por 
sí, fuera placentero; y de que en la experiencia de construcción que brinda la Tesis, se 
constituyeran sujetos investigadores más conscientes de su nuevo rol. De esa manera, tanto 
las tesis como los tesistas, serían más ricos en todos aspectos, de crecimiento, de aporte, de 
construcción. 

Dejar actuar, es la clave. Permitir construir con las propias herramientas, es la consigna. 

GIJ ¡bid. p.54. 



C. Formación en Investigación. 
Un boceto de 

la Constitución del Sujeto Investigador. 
"Viajar (yen nuestro caso Investigarll.'.~ como /l(lce,. . 

. ~alir de la blanda y cómoda prisión del seno materno [/0 carrera] 
pora abrir los ojos al mUlUlo 

,v empezar a vivir por cuenta propia. " 
Mario Guillermo HuaL'uja' 

Cuando Freud acude al estudio de sí mismo y después al de "los otros", se constituye en 
sujeto investigador del desarrollo afectivo de los seres humanos. 
Cuando Piaget aprende a observar el desarrollo de sus propios hijos. y después de "los 
otros" niños, se constituye en sujeto investigador del desarrollo cognitivo del ser humano. 
¿De dónde parte y en qué momento estos dos sujetos, el del inconsciente y el que conoce se 
hacen uno solo encarnados en un egresado de la carrera de Pedagogía que se constituye en 
sujeto investigador de lo educativo al hacer su tesis? 

Hablamos de pintar UIJ boceto porque, en este momento, nos encontramos todavía en el 
espacio de los Contenidos Manifiestos de nuestra investigación y sólo disponemos del 
material que "los otros" han construido alrededor del sujeto que nos interesa. 

Hemos hablado del sujeto del inconsciente, del sujeto que siendo Freud, se constituye en 
sujeto investigador de sí mismo y de los "sí mismos" de los demás; hemos dado cuenta 
también, del sujeto que diseña Piaget, donde habla de su propio desarrollo como ser 
humano, pero visto a la distancia, a través de la observación del desarrollo de sus hijos. Es 
decir, hemos hablado del sujeto cognoscente, que a través de la investigación del mundo y 
de si mismo, se constituye. 

Todo ello nos ha servido para poder llegar con pies fuertes -los pies perforados de Edipo. 
los pies que ya conciben la falta y que por lo tanto, producen el deseo, nuestros deseos- a 
pintar un boceto del sujeto que siendo egresado de la carrera de Pedagogía de la Facultad de 
Filosofia y Letras, de la UN~ se constituirá en sujeto investigador al hacer su tesis. 

Un sujeto que se constituirá en un sujeto particular, un sujeto que ya no es estudiante. ni 
egresado, pero que tampoco obtiene todavía la "licencia" para ejercer su profesión. 

Un sujeto que llevara a cabo procesos muy particulares, que seguramente reflejaran 
caminos construidos de distintas maneras, con herramientas diferentes; procesos cargados 
de afecto en la construcción de conocimiento, a distintos niveles de conciencia o 
inconsciencia. 

I HUACUJA. Mario Guillermo. El viaje más largo. México. F.C.E .. 199). p.7. 



Es con este escenario que queremos comenzar el último apartado de los Conlellido,\' 
Manifieslo.\', Aquí trabajaremos el ambiente que rodea, durante cuatro años de formación, a 
quien terminando la carrera, decide recibirse como profesionista y recibir a su profesión, la 
Pedagogía, mediante un trabajo de investigación llamado Tesis. 
Así, primero hay que entender el proceso de instauración de la Pedagogía en la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) y su desarrollo dentro de la Facultad de Filosofía 
y Letras (FFyL). Para luego señalar los problemas y las carencias de formación (¿o 
deformación?) más comunes de los pedagogos. como un grupo especifico que pertenece al 
de los Profesionales de la Educación. De tal manera que podamos echar un vistazo al 
Curriculum de Pedagogia de la UNAM, yen especial al de la FFyL, para intentar delimitar 
el espacio de formación en investigación que vivencian los futuros tesistas. Y tenninar 
cerrando entonces, con un "boceto manifiesto" de la constitución de un egresado de la 
carrera de Pedagogia en Sujeto Investigador. 

a. Lo educativo y la Pedagogía en la UNAM. 

Presentamos un cuadro que reseña brevemente el desarrollo de la FFyL (en la UNAM) y de 
la Pedagogía dentro de ella: 

UNAMlFFyL 
/9/0 Corno parte de la Universidad Nacional de Mé:..:ico. 

se concreta la Escuela de Allos EstJldio$. 
/924 Se reestructura la Escuela de A/to$ Estudios y se 

organiza en tres secciones: 
a) Filosofia y Letras (fonnaria especialistas en 

disciplmas tílosóricas, lingüisticas y Iiterurias) 
b) Escuela Normal Superior (formaria 

especialistas para obtener Wl certificado de 
aptitud en: Inspector de Escuela. Dircctor de 
Escuela Secundaria. Preparatoria y Nonnal) 

c) Ciencias Aplicadas (fonnaria espccialistIJ.." cn 
Ml.-dicilla e [1I"cnicri~/ 

/929 La Univcrsidad adquiere su autonomia y se 
convierte en la U"iw!t'$idad NaciOlJal A/ltOl/Onm de 
,\léxico. 

/934 La Escuela No,."ml Superior pasa a forolar partc de 
la SEP y abandona el espacio wlivcrsilario. 
La Facullad dc Filosolia )' Lelras cambia de nomhre 
a Facultad de Filo.wfia v Anes. 

Pedagogía 

/935 Se crean la Maestría y el Doctorado cn eh'l/chu de 
la Educación. 

/936 

/938 

/939 

La Facultad ca.mbia nuevamcnte de nombre a 
Facultad tle Filos~j¡~ l' Eslltdio.~ Srlpcrion!$. 
La Facull.ad vuelvc a S4.:r la F(lculwd tfe Filoso!1a v 
l.e"'O.~. Y se ~para de ese espuclo el arca de 
Clcncia. .. par,¡ cOII\'crtirsc cn Facultad. I 

IkSllparcre el Doctomdo porque duplicaba las 
funciones dc ItI Maestría al cxil!:ir como reQUIsito de 

= MENÉNDEZ MENÉNDE2. Libertad. "I.a Facultad ¡fe Fi/o,wjia \' l.elras. breve sínteSIS de su Irayecloria 
pedagógica ", en: Setenta 8110s de la Facultad de Filosofia \' Letras. México. UNAM. FFyL.· Ciudad 
Universitaria, 199-1, p,lO 1. 
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/954 

/955 
/956 

/960 

/967 

La Facultau lk Filosolia v Letrds So! muda del 
edilicIO de Mascaron .... ;; a Ciuilild Uni\'crsil3na.~ 

s.: crea 0;:11 toda la Facultnd. el ruvd de I.icellciarum 
para todas las disciplinas que se impartian Ilhi. 

Se aprucha d ·'Rcglam..:nlo General de Estudios 
Superiores lk la UNAM" lo que provoca una 
rec:onliguración de los estudios. 

ingr\!'so !I ésta. lUUl maestría en cualquic:r olra 
~~pt!cialidnd.J 
El Ot.-partamento de Ciencia..:; de la Educación ~ 
convierte en ~prutamento de Pdiagogia ..... baJo la 
illf/¡/('IIcia (I/! la cO/lcc:pción pt!d,,}!.ógica olen/{1/11/ 

rep"'st'/Itada por el lloclOr Fmllcüco LOrlvyv. 
tlcokalltioIlO .... 05 

Se crea el Colegio de Pcdagogio. 

Se aprucbrul los lIuevos plan.:s de estudio do: 
Maestria V Doctorado en Peda202.ia. 
La licenciatura en Peda!!.O!!.ia rdoma cas.i 
oomplelamente el plan de estudi~s di.! la maestrill ck 
1956. 
Gracias a las "Nonnas ComplcllIl..-ntarias'· de la 
FFyL a dicho reglamento, los contenidos de las 
asignaturas se pudieron ir actualizando ·· ... co" base 
en el paulati/lo de.falTOlIo disciplil/ario yen el .~(·r y 

; qu('¡mcer dd lJedaJloJlo .... 6 

Antes de continuar necesitamos contextualizar el momento de aparición de la Pedagogía 
para ir señalando las particularidades que hacen de esta disciplina una de las más complejas 
en su constitución. 

Para el maestro Larroyo7, el hecho de la educaciún precede a la teoría que se construye 
sobre aquél. Se presenta primero como actividad y luego se reflexiona sobre ella. Esta 
reflexión. poco a poco y durante la historia. se va convirtiendo en una teoría pedagógica. 

) Esa maestria se centraba en la fonnación de docentes . ..... especificamente ... de profesores para secundaria, 
preparatoria y normal en los diversas áreas del conocimiento que por aquella época se impartían en nuestra 
Facultad de Filosqjia y Letras.' En; Proyecto de "Programa de Maestria y Doctorado en Pedagogia". 
UNAM. FFyL. CESU. ENEP-Aragón. 1998. p.6. 
--1 Juliana Gonzálel'. escribe al respeclO; ..... el cambio a Ciudad Universitaria f ... ) fue crucial para fel] proceso 
de institucionalización y definición de las disciplinas y áreas universitarias. Las "humanidade.\·" ellcontra/'()// 
ah; su propio espacio. perfectamente definido y distinguido de las "ciencias"." Gonz.ález. Juliana. "De la 
Escucla de Allos Estudios a la Facult,1d de Filosona y Letras". en: Setenta años de la Facultad de Filosona , 
Letras. p.19. 
5 FFyL. CESU, ENEP-Aragón. Proyecto dc "Programa de Maestría y Doctorado en Pedagogia", UNAM. 
1998. p.7. Especifiquemos ahora lo de la concepción pedagógica alemana: Alfredo Furlátt en Wllexto que 
elabora en compmlia de Miguel Angel Pasillas. "Dos miradas sobre la Pedagogía COl1l0 illlerycnción" 
menciona que. a finales del siglo XVIII se desarrollan distintas tradicioncs epistemológicas que tienen que \'er 
con la educación y tres de ellas influyeron mucho en nOSOlros: la anglosajona, la alemana y la francesa. "La 
segunda, ligada a la tradición de la fiJvsofia idealista e historicista, concibió la posibilidad de constituir la 
Pedagogía en lo cienciíl ele la educación. enmizoc/a en lafilosojia yen fas ciencias experimenta/es. o bien en 
tos CienCiaS de ta hlslOna fen es/e cunlex(o se polemizó .'iObre el carácler universal () lIacumol de f!.~IO 

cienclG). f1¡ trndiciónlroncesa impactada por Comte y Durl.:heim f. . .} diferenció el terreno de las ciencias de 
la educación rcmifórmadu por la sociología y la psicología) y el de la Pedagogía, "teoría prac/ica" cuya 
misión no es explicOlim sino nornmtj¡'a, enlace entre la ciencia. la fiJosojia, la política y la practica. /".} ¡,il 
los casos el! que sigue utilizandose eI/érmino Pedagogía. como designador del título acmMmico a oh/eller. 
prevalece la ill~~p¡raciól1 alemana, aunque el Plan de esludio.\· diste de los ene/aves de eSla tradición y allnque 
las Orientaciones del trahajo conceplual de los profesores sea inescrutable . .. en: Memori:l del Coloquio "La 
Pcdagogia Ho'· ... FFyL. UNAM. 1994. p.283-284. 
(, PrOVCCIO de "Programa de Maestría v DoclOrado en Pedagogia", p.R. 
" LARROYO. Francisco. Historia General de la Pcdagogia. p. 36. Larroyo. quien fuera director de la Facultad 
de Filosofia y Lctms de 1958 a 1966 y quien fuera también promotor de la fundación del Colegio de 
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Por otro lado, Alfredo Furlán y Miguel Angel Pasillas, agregan: 

"La educación se establece apelando, lIamalldo al discurso de la valorización, reclamando 
la presencia de una inslancia en la que se reconozca y condense al máximo su jerarquía. 
E'Ita instancia la constituye el discurso pedagógico y con el correr de los siglos, ,"e 
cristaliza en la aparición de la noción de "Pedagoxía" como demarcación de un campo de 
saber .. >8 

Entonces. es la Pedagogía la que aparece para intervenir " ... racionalizando el quehacer. 
encontrandole UII sentido atrapable por la razón y razonando sobre su desenvolvimiento. ,.9 

y ¿quiénes son los que reflexionan sobre el hecho educativo? 

Una de las tantas aristas que se muestran es la que se refiere a los que construyeron el 
campo de lo educativo. Dice Diaz Barriga lO

, que provienen de disciplinas distintas a la 
Pedagogía. por ejemplo: Comenio era teólogo~ Pestalozzi no tenía formación específica; 
Rousseau, Herbart, Dilthey y Dewey, eran filósofos; Decroly y María Montessori, médicos; 
Durkheim, sociólogo, etc. 

Tenemos entonces que: 

La pedagogía se estructura como disciplina en el s. XVII; después pasa a formar parte del 
"Programa de Modernidad Social y Científico-Técnica" que se deriva de la Revolución 
Francesa y de la instauración del Estado Nacional, en el s. XVIII, como "una disciplina que 
trata de resolver en el ámbito de la escuela los problema.\· de un nuevo orden social . .. / / 

Aunque a pesar de los tres siglos "que el saber lleva respecto a la educación en .\lJ 

constitución disciplinaria ", menciona Díaz Barriga, se le sigue cuestionando a la 
Pedagogía, su estatuto como campo científico. \2 

Para Popkewitz, escribe Miguel A. Pereyra en la introducción al libro del primero lJ
, la 

Pedagogía como la Ciencia de la Educación, es una "proto-ciencia" además de ser "pre
paradigmática" dada su poca cohesión y estructura. 

Pedagogía. según dice Agustín G. Lemus Talavera en su rescl1a sobre el maestro Lurroyo para el libro de los 
70 alios de la Facultad. p.579. 
N FURLÁN. Alf~o y Miguel Angel Pasillas, '·La insti\uci¿m de la Pedagogía eomo R."c\onali1..ación de la 
Educación", en: DIAZ BARRIGA, Angel: Furlan. Alfredo; Carri7.ales, César et al, El discurso ocdagógico' 
Análisis dcbClte y perspecti\'as. Cuemavaca. Ed. Dilema 1989. p.J 1. 
? Idern. 
]U DÍAZ BARRIGA. Angel. "El Prestigio de las palabras: El Discurso Pedagógico". en: DlAZ BARRIGA. 
Angel. Alfredo Furlán. César Carrizales. el al, op.cit., p.I;. 
11 DlAZ BARRIGA, Angel. ·'Concepción Pedagógica y Sil expresión en los Planes de estudio de Pedagogía", 
en: DUCOING. Patricia y Azucena Rodríguez Oussel (comps,). Fonnación de Profesionalcs de la EduC:1ción. 
M¿.xico. UNAM. UNESCO. ANUlES. 1990. p.52. 
I~ ldern. 
13 PEREYRA. Miguel A., "Introducción" de: POPKEWITZ. Thomas S .. Paradigma e Ideología en 
Invcstigación Educativa. Madrid. Ed. Mondadori, 1988. p.15. 
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"En este sen/ido ¡agrega Pereyraj. la ciencia pedagógica, como bícidamellle lIegá a decir 
el malogrado pedagogo alemán Herwig Blallkerlz, es lino leoria de IIna cienda .. ,pero sin 
ciencia (Blankerlz. 1974) ... /4 

Acompañando a este tipo de cuestionamientos, tenemos también, las diferencias de origen 
que aparecen entre la Pedagogía y las Ciencias de la Educación. Que tienen que ver con si 
"lo educativo" tiene un espacio específico para su reflexión, y aparece la Pedagogía; o si 
son distintos espacios disciplinarios los que abordan "lo educativo", y hablaríamos 
entonces, de Ciencias de la Educación. como el nombre que reúne los esfuerzos de la 
Sociología, de la Psicología, de la Economía, etc., por explicar lo educativo. 

Existe, además, un obsláculo epislemológico l5 del campo científico de la educación. Se 
refiere a la confusión, muy frecuente, entre Didáctica y Pedagogía. Juan Amos Comenio 
con su obra Didáctica Magna, fue quien inauguró la Pedagogía como Didáctica. 

Díaz Barriga señala que la dificultad de integración del campo educativo puede quedar 
aclarada si nos acercamos a la conformación de la Pedagogía (siglo XVII a XIX) y de la 
ciencia de la educación (s. XIX y XX). En donde se ve que sólo se podía estructurar el 
campo educativo a través de otros saberes de disciplinas de las ciencias sociales y del 
humanismo c1ásico. '6 

Por otro lado, tenemos que la década de los setenta fue muy importante para el desarrollo 
de la Pedagogía en México porque gracias a la modernización de la educación superior y a 
la reforma del sistema educativo, se creó un espacio donde lo pedagógico adquirió 
relevancia; a la vez que se dio una expansión del campo educativo. En esta década se repite 
la historia dado que quienes reflexionan y trabajan sobre lo educativo son: sociólogos. 
psicólogos, filósofos, economistas y hasta biólogos, médicos, ingenieros, actuarios, 
arquitectos, etc. Otra problemática de la formación en el campo se refiere a la poca unidad 
conceptual de las distintas corrientes de pensamiento presentes en los 70's (cuando las 
primeras licenciaturas en Pedagogía empezaron a existir en México). Corrientes de 
pensamiento que provenían de vertientes Neo-Humanistas, Experimentalistas y 
Utilitaristas. Hay, además, un ingreso tardío de la Pedagogía con respecto a las ciencias 
sociales. A lo que se suma, dice Díaz Barriga17

, que el pensamiento de los "viejos 
maestros" como Larroyo, Tirado Benedi, Emilia Elias de Ballesteros, Alvez de Mattos e 
Imideo G. Nérici, no fue ni debatido ni reformulado por las generaciones siguientes. 

Con todo lo anterior, se dibuja el primer trazo problemático de la Pedagogía, que recae en 
sus profesionistas y en la idenlidad profesional del Pedagogo. 

I~ ¡dem. 
l' ¡hid., p.55.56. 
16 DiAl BARRIGA. Angel. "Concepción pedagógica y su expresión en los planes de eSlUdio de Pedagogía-
En: DUCOING. PatriCia y Azucena Rodriguez OUSSCI. (comps.). op.cil .. p.52. 
P DiAl BARRIGA, Angel. "El Prestigio de las palabras: El Discurso Pedagógico". en: OiAZ BARRIGA. 
Angel. Alfredo Furlall, César Carri:r.alcs. el 01. op.cil., p.16 . 



Va quedando clara, entonces, la relación que existe entre la constitución de un campo de 
cono.ci~iento y la formación de r:ofesi.onales para dicho campo. Una identidad que se ve 
desdibuJada, señala Laura Ortega ,debido: 

., A la aparición tardía de la Pedagogía en México . 

., A que, desde sus orígenes, se vincula a la Pedagogía con un saber para maestros. 
>- A que al pedagogo se le ve socialmente. como "maestro" ° como "alguien interesado 

por los niños". 
;;.. A la necesidad de acudir a otros campos disciplinarios para explicar lo educativo. 
;;.. A que las tareas referentes a la educación no sean exclusivas del pedagogo. 
,. A una conformación diluida del gremio de estos profesionistas. 
;o.. A una dificultad para definir lo que hace especifico a la practica pedagógica. 

Para Alfredo Furlan l9
• el que los profesionales de la Pedagogía se pregunten hoy por su 

identidad tiene que ver con que, a pesar de estar aprovisionados de "discursos pedagógicos" 
no tienen una zona fija de captación laboral. 

b. Problemas de formación ¿o deformación? 
El Currículum de Pedagogía. 

Si la formación: 
" ... se trala fundamentalmente de lIlIa acción dirigida a modificar a los otros por la via de 
la intervención educativa ... 10 

Entonces, la formación en Pedagogía, trataría de modificar a los otros, los pedagogos, por 
la vía de la intervención educativa para que. mas tarde. sean ellos mismos los que, como 
profesionistas. intervengan en y desde lo educativo. 

Cabe señalar que en esta area se da con frecuencia lo que César Carrizales21 llamó "lar; 
palabras estelares en /0.\' discursos de formación'". Se refiere a que cuando hablamos de 
formar estudiantes, profesionistas, investigadores o profesores: reflexivos, criticos, 
creativm', originales. integra/es, comprometidos, que respondan a necesidades y que 
contribuyan al desarrollo, estas palabras, las estelares, muchas veces resultan vacías y sólo 
aparecen en el ámbito del discurso. Algo que habría que tomar muy en cuenta para no 
desvirtuar los esfuerzos reales de formación que se dan en los distintos espacios educativos. 

La formación dentro de la carrera de Pedagogía. es algo que le afecta directamente a la 
UNAM y que se deriva, a su vez, de sus acuerdos Veamos, por ejemplo. lo que en los 

Ig ORTEGA NAVARRO. L.1ura. "Algunas renexioncs acerca de la Identid.1d Profesional del Pedagogo" 
(mimco), p.2-3. . 
19 FURLAN. Alfredo. "EI campo de la Intervención Pedagógica". en: D1AZ BARRIGA. Angel: Furlán, 
Alfredo; Carri7.alcs. Cesar el (11. np.cil .. p.5ú 
~ DUCOING. Patricia. Miguel Angel Pasillas. Jase Antonio Scrrano el al, Formación de Docentes \' 
Profcsionales de la Educ.1ción, (Cuademo 4 de los "Estados de Conocimiento"). México, 1992. p.7. 
~1 CARRIZALES RETAMOZA. Cesar. "L.1S palabras estelares en los discursos de la Formación", en: DiAZ 
BARRIGA. Angel: FurlfUl. Alfredo: Carri7.alcs. Cesar el al. op.cir .. p.39-l-0. 
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"Acuerdos del Congreso Universitario de la UNAM del 18 de octubre de 1990. como pane 
de la mesa 11 "formación Académica y Profesiones,,22. se concluyó: 

"A nivel licenciatura la (INAM dehe proporcionar al estudiante: 
/. Conocinuelllos húsicos y generales de su disciplina que le permitan taUlo el ejercicio 

profesional como el ingreso a estudios de pusgrado. 
2. Unaformacióll: 

• Orientada a la integracióll y Keneración del conocimiento tanto de su profesión 
como de otras afines. 

• Que fomel1le :iU creatividad y su e.\pirifu de húsqueda asi como de compromiso 
social. 

• Que le permi/a lena actitudes criticas relalivas a los contenidos de su disciplina y 
a la relación de ésta COII la sociedad 

3. Vincular la práctica profesional a laformación académica, instrumentada. supenisada 
y evaluada por las instancias y dependencias educatÍl'as de la UNAM. 

-l. La orientació". la profimdizacióu y actualiwción de sus conocimientos y la ampliaciólI 
de Sil cultura a través de actividades extracurriculares . .. 

De aquí se pueden derivar muchos elementos a nuestro favor. Es decir, los acuerdos que se 
tomaron en 1990. con respecto a lo que la UNAM debe promover en sus estudiantes de 
licenciatura. podríamos aterrizarlos en un análisis sobre la Formación que la Lic. en 
Pedagogía promueve. Y donde todo, finalmente. recaeria en un eje, todavía muy flojo, que 
es el de la Investigación. Pero si avanzamos un poco más, podría ser tomado en cuenta para 
analizar cómo y de qué manera los egresados de una licenciatura son capaces, al hacer su 
tesis, de: 

.¡' Integrar y generar conocimientos desde su disciplina y desde otras afines . 

.¡' De realizar un trabajo creativo y que refleje. en algún modo, un compromiso social. 

.¡' De construir y defender posturas criticas desde su disciplina y de la sociedad. 

Habría que tomar en cuenta, también. que: 

·' ... el prohlema de la formación se complejiza por cuanto implica reconocer que el término 
es polisémico y dicotómico, dado que se habla de formación de distintos úmhiloJ r 
dimensiones. formaciólI personal, profesional. pedagógica, científica. humanística :r 
lahoral. elllre otras. 
Las diversas acepciones ,mh,.e la formación se dividen entre aquellas que pOI/en énfasis en 
la jórmación que viene de fuera y el/ la formaciáll que pOlle de manifiesto el marco de 
referencia del .nÚe1o: 110 reconociendo la formación del sl~ieto como ulla totalidad ell 

donde existe lfIW imer,-elaciólI de lo suNetivo y (}~ielivo en el hombre, dando c/lellla de 
como se inlerioriza lo ohjetivo y cómo se exterioriza lo .\"u~ietivo ... 23 

== Gaceta UNAM Suplcmcnto Espccial-Acuerdos~ ¡Comisión de AClasy Acuerdos. C.U .. IS-oc¡-90. p.? 
=J BARRÓN TIRADO. Concepción. "Rcncxioncs en tomo el la ronnación de los prorcsionales de la 
educación (docClllcs)'". cn: DUCOING. Patricia y Azucena Rodriguc? (comps.). Fonnación dc Profcsionales 
de la Educación. México. UNESCOfANUlES/UNAM/FFyL. I'J'J{). p.67. 



De tal manera que reforzamos nuevamente el punto de que, cuando hablamos de la 
constitución del sujeto investigador y de los antecedentes de formación, hablamos de 
distintas dimensiones visibles y no visibles, conscientes y no conscientes, reales e 
imaginarias, vivenciadas y objetivadas. 

Pasemos ahora a ver la historia del Plan de Estudios de la carrera de Pedagogía en la FFyL 
de la UNAM. 

Patricia Ducoing nos aporta datos interesantes: 
./ 1955 es el año de creación del colegio de Pedagogia . 
./ De ese año a la fecha, han funcionado 4 clIJ'ricula distintos, de los cuales los dos 

primeros correspondieron a Maestría y los dos restantes a Licenciatura . 
./ "A fines de lo decoda de los cincuenta. y paralelamenre al fortalecimiento y expansión de la enseñanza 

superior y de los estudios de las disciplinas sociales, se introdujo el nivel de licenciatura como ciclo de 
formación básica profesional en todas los eJpccialidades impartidas en Filosofia y Letras. E/titulo que 
se expedio de 59 a 66 era el de pedagogo con un plan de estudios de tres años. Si bien en éste se 
visualiza la importancia de la formación teórica con asignaturas de Teoría Pedagógica, Filosojia de la 
Educación, Psicología Contemporánea y Pedagogia Comparada y se retoma aunque incipienremenle la 
conceptualización de la educación como ftnómeno histórico y social. tal parece que el saber educativo 
manliene su distancia con respecto a su constitución como objeto de conocimiento teórico, revelando su 
incapacidad para delimitar conceptualmente sus fronteras con otros campos disciplinarios. Predomina 
if!,ualmente el saher empirista, fragmentario y reduccionista. alimentado por el discurso del posiJivismo, 
que permitía otorgarle a la pedagogía un grado de cientificidad. 
El segundo plan de es/udios. introducido en 67 y "parcialmente" vigente en la actualidad, se es/rocturó 

con una orientación humanista-idealista, desde una pedagogía de corteJilosófico. 
La tendencia formativa del anterior fue heredada en el 67. aun cuando en éste se detectó un "avance de 

la legitimidad" de la carrera, la profesión y la disciplina. basicamente determinado por la ampliación del 
tiempo de formación y por la incorporación de supuestas especializaciones. adoptadas bajo una lógica de 
fragmentación que pone de manifiesto -como diria Max Weber-la confusión respecto de las relaciones reales 
entre las cosas y las relaciones conceptuales entre los problemas. 

El azaroso crecimiento de la matrícula. aunado a la complejidad institucional y a las luchas entre los 
diferentes actores sociales. si bien ha permitido la expresión y legitimación de saheres ajenos a /0 tradición 
formalizada en el plan de 67, éste ha sobrevivido a expensas de las conyunturales posiciones teóricas e 
ideologias del sector dominante. Dicho de otra forma, pese a la existencia de un espacio que ha posibilitado 
la pluralidad conceptual en la Vida cotidiana del aula o trm'és de discursos crÍlicos que coexisten cOi' 
paradigmas arcaicos. impuesLO.\· por los limites estructurales del propio plan y por las prácricas de los 
agentes concretos que lo operan, el proceso formativo al que se han sometido los estudiantes ha estado 
influido por las determinaciones e.~pecíficas del grupo dominante en turno, quien tiene el poder de traducir 
desde .{U propia racionalidad e inlereses no sOlo su concepción .mbre lo educativo y lo pedagógico. sino 
también las necesidades y demandas sociales en maleria educativa, que incorpora como opciones (1 campos 
formalivos emergentes. 

Para .finallzar. es IIn hecho que el plan actual no es el de 67. El desarrollo curricular y las prácticas 
educativas especificadas de los actores han conformado un plan distinto en el que queda e/aro no sólo la 
frágil estruclUración tle este campo del saber y el relativo avance en .~u proceso (le autonomia. SinO tambien: 
J) /.a ausencia de ejes curriculares que articulen la formación teórica y técnica. 
2) /.a presencia co.wntural y azarosa de prohlemiJticas educatims y propuestas alternalil'as como único 

medio para estahlecer IIna vinculacirin ('{Jn la realidad educatÍl'o del país. 

3) I.a complejidad ele la combiol1fe relación jórmación-práctico profesional cuyas modalidades y lóKica.\" 
adquiere" un siK"~ficado específico en la lamhién cambian/e y heterogenen realidad politica, económica. 
social y cultural de nue.wro Imis .. .2i 

~~ DUCOING. Patricia. "Acerca de la Historia de la Pcd.1.gogia Universitaria cn México", en: DUCOING. 
Patricia)' Azucena Rodríguc/.. (comps.). op.cit .. p.3 17·3 18. 
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Nuestro plan de estudios presenta actualmente problemas como, por ejemplo: 

.:. La excesiva fragmentación que provoca una formación dispersa del estudiante debido a: 
muchas materias que cursar (más de 50 en 4 años) 
pocas horas de clase (2hrs. semanales por materia) 
muchas materias por semestre (7) 

.:. A lo que se suma el problema de contenido de las materias que no tienen ningun 
elemento o eje de articulación de unas con otras. 

Además de que: 
"De hecho, se puede afirmar que la dificultad de constilución al final de Cllelllas SI! 

expresa en una dificultad para inlegrar los contenidos de un plan de estudios para el 
profesional de esta carrera. Si lo educativo se conforma a partir de secciones de olro.\· 
saberes, re.mlta muy dificil estrocturar una selección de aquellos saberes que fuesen más 
significativos en la formaciólI de es/e profesional. Esta situación explica parcialmente dos 
defectos que se observan en los planes de estudios: Ulla tendencia a la dispersión en 1" 
formación del profesional, y una tendencia al tratamiento superficial de cmlfenidos de 
múltiples disciplinas: sociología, filosofta, economía, antropología, etc. Esta situación 1/0 

se resuelve a través del concepto de interdisciplinariedad { .. } 
Al mismo tiempo se entiende por qué cada IIna de las disciplinas en el plan de estudios 
tiende a tener una orientación propia que no forzosamente se integra a lo educativo ... 25 

La problemática docente se suma a todo lo anterior: 

Ofelia Escudero y Azucena Rodríguez dan a conocer en su trabajo26, datos sorprendentes 
sobre la Planta Docente del Colegio de Pedagogía de la UNAM, entre los cuales destacan: 
a) Una cantidad exhorbitante de profesores de asignatura (que varía constantemente). 

Hasta 1990, se encontraba la siguiente distribución: Para una población de 1,624 
alumnos había 22 profesores de carrera y 134 de asignatura. 

b) Profesores de asignatura que además no pueden colaborar totalmente con las 
actividades del colegio: más bien, agregan, "el docellle como grulXJ profesional, reali=a 
diversas actividades de la más variada indole y distribuye sus ocupaciones de rol forma 
que pueda aumentar su ni"eI económico y su prestigio . .. ]7 . 

La situación es esta: el curriculum actual lleva., a estas alturas, tres décadas y los que lo han 
actualizado al interior de sus materias son los docentes. Algo que resulta con pros y contras 
a la vez. 

¿Qué sucede entonces con la formación-deformación de los estudiantes de Pedagogía? 

=~ DíAZ BARRIGA. Angel. "Concepción Pedagógica y su expresión en los Pbllles de estudio de Pedagogía". 
en: DUCOING. Patricia y Azucena Rodríguez (comps.). op.cit., p.5). 
26 ESCUDERO CABEZUDT. Ofelia y Azucena Rodrigue/. Ousscl. "Análisis de la Planta Docente del 
Colegio de Pedagogía y su vinculación con la Formación Profesional del Licenciado en Pcdagogía". en. 
BARRÓN TIRADO, Conccpción. Patricia Ducoing Watty. Ofclia Escudero Cabczudt et al. La Fonll1leión \ 
el Desempdo Profesional del Liccnciado en Educación. México. FFyL. UNAM. 1991. p.IO:'. 
:7 ¡bid.. p. 102. 



"/.os e,\'I"diaJlles del problema de la educación y los mi.\mos aclOres / .. ,/ el!freJllan /lila 
enorme d(ficullad para ordenar diversas produccione,\' !fue exislell ell el campo de acuerdo 
a diversas teoría,\' ,<¡ociales, a diversos esquemas de pensamiento, a distintos "intereses" 
cognitivos ... 2R 

Cuando Ducoing, Escudero y Pacheco abordan el tema de la formación teórico-práctica de 
los pedagogos señalan: 
..... Ios limitaciones para el desarrollo de una capacidad de abstracción, reveladas por la dificultad para 
identificar d¡I'ersos niveles de teorizacion y ubicar los objetos de estudio de cada uno y, en .~egundo lugar, un 
tratamiento arbitrario de los temas elllre campos (J¡sciplinarias, constatado por la falta de criterios en el 
manejo dI! los contenidos y su insercion en diferf!ntes campos disciplinarios. 
f. .. jla ausencia de construcción de ohjetns teóricas y de relaciones cO/Jceptua/e.\'. Los estudiantes tienden a 
relacionar /as contenidos de las materias en función de objetos reales y empíricos, proximos a su 
experiencia: por su parte, en el mejor de los casos, el plan de e.~tudios promueve un tratamiento disciplinario 
que es trabajado acumulativa y fragmentariamente. 
/ ... fen cuanto a los tipo,~ de re/acion y vínculos de carticler metodológico entre el conocimiento teórico y 
práctico. marcan la.fformas como los estudiantes vinculan el conocimiento teórico y el empírico: la manera 
de percibir los problemas de la realidad educativa y las posibilidades c/e su estudio y el conocimiento, 
manejo y utilización del instrumental técnico. 
Iv concluyen.) 
" ... 10 formación teórico-práctica del pedagogo supone problemas en distintos ni,'eles (cu"icular, de 
enseñanza .\.' de aprendizaje); la formación profesional se rec/uce a cubrir créditos y asignaturas: la 
aprehensión de lo educativo y de lo pedagógico es condicionada por la incongruencia y fragmentación de 
contenidos; la distorsión en la forma de adquisición, elaboración y uso del conocimiento de los alumnos se 
debe, en parte, al manejo que del mismo hacen los maestros . . , 
"Las evaluaciones sobre la formación del pedagogo, aqui recogidas, se concentran en el estudio e/el 
cu"iculum y sus consecuencias para la formación profesional. Se trala de planes de estudios desarticulados 
que desatienden In JomUlción teórica, de carócter fragmentario y acumulativo. Es notoria la clJI'f!ncio. en los 
mismos programas, de formación para la investigación .v de los prmcipios didáctico-pedagógicos, 
planteados por las propias leorias educativa.\' . . ,!9 

En el Seminario Internacional de "Perspectivas en la formación de Profesionales de la 
Educación" llevado a cabo del 14 al 18 de Noviembre de 1988, se destacaron los siguientes 
puntos: 
).- La inseguridad que vive el pedagogo como profesional 
~ La importancia de la reducción de asignaturas 
;,.:. La búsqueda necesaria de ejes de integración y campos de conformación estructural 
., Se definió el campo pedagógico como un " ... espacio disciplinario desde donde se 

origiua, se COlIsll'llye, decouslI'1lyl!, se produce. ,\'e reproduce, y. en sintesi.\' se teoriza lo 
educa'i\'O. "JO 

Angel Diaz Barriga realizó recientemente una investigación sobre /:,,'1 Contenido del Plan de 
estlldiosde Pedagogia de la FFyL en la UNAM y concluyó que: 

1~ DiAZ BARRIGA. Angel. "El Prestigio de las Palabras: El Discurso Pedagógico". en: DÍAZ BARRIGA. 
Angel. Alrrcdo Furlan., César Carril.alcs. /lp.CIf., p.25. 
=9 DUCOING. Palricia. Migucl Angcl Pasillas. José Amonio ScmUlo el al, op_cil .. p.60~1. El subrayado es 
mío, 
.lO DUCOING. Palricia y Azucena RodriguC1_ Op.Clt., p.I~-J 5. 
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"{ lita racionalización del plan de estudios implica aglutinar las asignaturas de otra forma. 
incrementando la carga de trah(~j(J honr-sematJo-me.s y. a la vez. reduciendo el número de 
asiKI1111uras. 
Esto se puede lograr si se conciben ejes problemáticos como integradores de las fases o 
etapas del propio plan. 
hlfalla de precisión sobre al gUIJos contenidos mínimos en el plan de estudios. aunada a la 
práctica de los docellles de efec/ltar la propuesta de contenido a tratar cada semestre. 
ocasio/la que algunos temas sea" repetidos en diversas asignaturas. frente a la ausencia de 
011'0.'1 lemas enlaformación del profesional de la educación . .,31 

En la formación que promueven las Instituciones Educativas: algo central para discutir es: 
·· ... Ia manera en que éstas posibilitan una formación para la investigación Aprender a 

inVC!stigar se COJ1stituye tallto en una oferta educativa como en una esperanza de que esta 
formación propicie ulla mayor capacidad de trabajo y creatividad. A la vez se prelende que 
sea lIll factor que contribuya al desarrollo nacional. ,.32 

A. Biraud menciona que tanto en licenciatura. como en posgrado coexisten prácticas de 
investigación opuestas: es decir, una tradicional que ve dicha práctica como el medio para 
preparar una tesis; y otra innovadora que la ve como elemento de fonnación ·' ... pero que 
sólo aparece en el discurso, por lo que en la realidad talllo lino como otra niegan la 
función pedagógica de la investigación. .. 33 En Francia. continúa Biraud, ni los que cursan 
los dos primeros años del OEUG (diploma que se otorga después de los dos primeros años 
de formación universitaria), ni los que hacen la licenciatura tienen que realizar 
investigación; tarea que sí les corresponde a los doctorandos. Y ahí, Loredo Enríquez 
comenta: 

"/:..: .. interesante observar cómo los planteamiemos hechos por A. Biraud sohre la situación en Francia son 
fácilmente extrapolables al contexto y realidad de las inslifuciones de educación superior en México. Por 
ejemplo, los estudiantes de licenciatura normalmente no reciben uno formación ... ólido en torno (l la 
im'estigación; cuanto más. hay un acercamiento a la enseñanza de técnicas par recopilar información, que 
les permita realizar aquellos trabajos de tipo bibliográfico y de campo. Inc/uso el e.\pacio de la tesis que era 
el unico en el que el estudiante enfrentaba una tarea más amplia de investi~ación esta desapareciendo. Loo\' 
hojas índices de muladón han hecho abrir otras alternativas. toles como el examen general de 
conocimientos. la demostración de experiencia personal. la acreditación de materia.\· de posgrado. todo 10 
que podríamos interpretar como espacios mas alejados de la investigacian. 
En posgrado. las especializaciones se ven como estudios de actualización y por lo tanto no incluyen en sus 
programas elementos de investigación. Sólo quedan la maes/ria y el doctorado como los niveles donde ~í se 
realiza im'estigación. 
Otro ejemplo de esas semejanzas podria ser la concepción y practica generalizada de considerar a la 
im·e.ttigación casi exclusil'amente como wm herramienta para la e!ahurocián de una tesi.\· y no como un 
e1emel1to indispensahle en la formación profeSIOnal. !'oeo se ha hecho para ver la riqueza y la ... posihiJidode.\· 
que la investigació/1 puede tener CO/1lO un método de formación. 

.11 OiAZ BARRIGA. Angel. El Contenido del Plan de Estudios de Pedagogía: nruHisis de los progrnmas de 
asignatura, Mé. .... ico. CESU. UNAM. 1994. (Cuadernos del CESU. 32). p.50 . 
. 1~ DlAZ BARRIGA. Angel y Teresa Pacheco (coords.). El concepto de rormación en la cduC<lción 
universitaria. México. UNAMlCESU. 1993. (Cuademos del CESU. JI). pAI 
.H Javier Lorcdo Enríquez en la presentación al trabajo de A. Bimud. ··La Investigación. ¿Un metodo de 
Formación? (En la EnSCl1anza Superior)". en: DUCOING. Patricia)' Monique Landesman (coords. y cdits.). 
Las nuevas Fonnas de Investigación en Educación. México. Embajada de Francia en México, AFIRSE. 
Universidad Autónoma de Hidalgo. 1993. p.151. 
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Por otro lado, si entendemos a la 1II1'estigaciim como un proceso de cuestionamiento. ésta debería estar 
presente en lodos los ciclos educa/iFO,l', lo que implicada tener otra concepción de pedagogía que 
/ran.\formara la manera de aprender. ,,1-1 

En México existen varios ejemplos de los distintos papeles que puede jugar la investigación 
dentro de los sistemas educativos, así por ejemplo: en la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) es un eje de formación; en la Lic. en Investigación Biomédica de la 
UNAM y en la Lic. en Investigación Educativa de la Universidad Autónoma de 
Aguascalientes, la meta es formar investigadores: carreras corno SOclología, Historia, 
Pedagogía, Psicología, en sus planes de estudio incluyen en algunos semestres, algún curso 
de investigación o de apoyo a la realización de la tarea; existen otras carreras donde la 
investigación es sólo un curso para ayudar a la realización de la Tesis Profesional. 33 

Uno de los trabajos importantes para entender problemas de foonación en Pedagogía, es el 
que en 1988 publicaron Angel Díaz Barriga y Concepción Barrón: El Curricu/um de 
Pedagogia, 

El atraso de la investigación educativa en el país, en esas fechas, se debía según estos 
autores, a nuestra dependencia cultural y económica. así como a la juventud de las 
instituciones que hacían investigación educativa. Pero lo que más resalta son las 
deficiencias en la formación teórica de los Pedagogos. Y agregan que no es casual, por 
tanto, que en la construcción del pensamiento educativo, no aparezcan los pedagogos en la 
mayoria de las ocasiones. 36 

Según estos autores, de un primer acercamiento a los planes de estudio estructurados por 
asignaturas (corno es el caso de Pedagogía) sobresalen tres puntosJ7

; 

a) la atomización del conocimiento 
b) la exposición como una práctica educativa privilegiada 
c) y et gasto innecesario de energ\a psíquica tanto del docente como del estudlante 

Mencionan que este tipo de plan de estudios, fragmenta la realidad y que su premisa 
epistemológica es el positivismo, donde para entender la realidad es necesario parcelaria. 

Lo que provoca: 

.:. "La repeticion cOI1.\'Umte de ú!!ormación como nece.\'aria para el aprendi=aje; 

.:. CO/llradiccioues en el ámhilo de lo técnico, ante la carencia de ullaformación teórica 
en qlle aquéllas adquieran sel11ido, por ello el estudiante sólo perc:ihe las discrepancias 
enlre los diferellles maestro,,' como "opiniones" o "pUl1lo.\' de visla" distintos e 

is.,'ualmenle válidos, y no como concreciones de marcos teóricos di,\'tilllos: 

ll/hid .. p.151-152 . 
. l~ DiAZ BARRIGA. Angel. ""Investigación. Fonnación y Curriculum. Notas para una discusión", en: DiAZ 
BARRIGA. Angel y Tcresa Pachcco (coords.), op.ci/., p.52 . 
. 1(, DÍAZ BARRIGA, Angel )' Concepción Barrón Tirado. El Curriculum de Ped.:1gogia, ENEP-Aragónl 
VNAM, México. 1988. (Apuntes de la ENEP Aragón. No. 16). p.ll . 
. 17 ¡bid.. p.12-15. 
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••• El material aislado, fraf,[mel1ladu, si" sen/ido sólo puede ser memori=ado por d 
estudiame, más como fUI aclo de voluntad que de aprendizaje, nuelllras que las 
categorias estructurantes de 1111 pellsamielllo teórico (las que darían lino formaciólI 
epistemológica) "0 .WJJ1 cOII.\·ideradas o en todo ca:w se pierden, en uJla multitud de 
información que las pOlle en UJI plano de igualdad frente a elemel1lOs de distinto valo/' 
teórico. "J8 

Agregan que cuando se creó el Plan de Estudios. las asignaturas que lo conformaban no 
tenían integración formal. Es hasta hace poco que se definen ciertas áreas de conocimiento 
que intentan agrupar de alguna manera el conocimiento parcializado de las distintas 
materias que lo conforman, 

y los autores concluyen, entre otras cosas, que: 

,. En un plan de estudios por asignaturas, las actividades relativas a la invest~ación son 
sólo un complemento y no el eje de los procesos de enseñanza y aprendizaje . 

.,. La noción de investigación de los estudiantes refleja una concepción empírica; se 
privilegia "el" método. independiente del objeto de estudio,40 

.,. Las posturas epistemológicas de los docentes se perciben como un "saber hacer 
técnico". 

:r El plan de estudios de la carrera de Pedagogía no contiene ejes que promuevan una 
formación para la investigación. 41 

:;... La investigación, por tanto, ..... es concebida por los alumnos como una serie de pasos y 
no como indagación y construcción de UII o~;eto de estudio. ,4) 

Un dato muy interesante es que casi la tercera parte de los estudiantes consideraban que si 
habían sido formados para la investigación, pero paradójicamente, no se sentían capaces de 
realizarla.'H 

Este punto se vuelve fundamental cuando vemos lo que sucede con la elaboración de las 
tesis. Si la traducción que se hace de la investigación es que es el seguimiento de una serie 
de pasos ya determinados, entonces. lo que se construye, lo que se problematiza. es nulo. 

Díaz Barriga y Barrón agregan: 
·· ... queremos enfatizar que para los alumnos aprender a investigar significa cOllocer 
técnica\' illdepclIdielllemcllte de 1111 o~;elo de estudio especifico, no obstante ni siquiera se 
podría a:firmar que pO,\'een lino fbrmación metodológica, por cuanto ésta es posihilitada 
por IIl1aformación teórica llegada en"" proce.\'o meramellle instrumental-técl1ico donde la 
¡IIl'esliXacián se reduce a 1111 orden crollológico, a UII ciclo de fases xlIcesi\'Os (observacuju, 

\~ Ihid., p.12. 
w ¡hiel.. p.36 . 
. ~, Ihid .. p.:\? 

11 ¡hiel.. pJ8. 
·I~ lbid" p.J&. 
-13 ¡hit/., p.J9. 
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hipó/e,,·is, experimentación, teoria, etcétera), dejando escapar de esta manera el orden 
IÓKico de los aclos epistemológicos, mptllra, COIlstruccióII, pnteha de hechos ... 44 

En cuanto a la tesis apuntan: 
·· ... Ia incapacidad deformlllar 1111 proyecto de tesis e~¡ una incapacidad teórica por cuanto 
la elaboración del proyecto implica la sintesis de "n trabajo previo, donde necesariamente, 
se requiere de una formación en problemas teóricos que permiten elegir y construir 
problemas que sean, a la vez originales, relevallles y actuales en un ámbito 
disciplinario ... 45 

Años después, Angel Díaz Barriga en su investigación sobre el contenido del plan de 
estudios de Pedagogía46 (en donde participan estudiantes de la carrera) dice, con relación a 
las materias pedagógicas que hay una gran dispersión de contenidos en materias como 
Iniciación a la Investigación Pedagógica y Teoria Pedagógica47

. 

"Dada la importancia de esta materia (Iniciación a la Investigación Pedagógica) podemos 
afirmar que la dispersión de orientaciones y cOlltenidos, lelos de promover la formación 
del pedagogo le crea una expectativa inicial muy incierta .. 4 

El estudiante entra a la carrera y se encuentra con un campo poco estructurado, con muchas 
dudas todavía, con muchas más interrogantes sin ser resueltas, y si además, en el primer 
año se enfrenta a esta formación, queda más confundido y distante o quizá doblemente 
comprometido con lo educativo y no se diga, con la INVESTIGACIÓN de lo educativo. 

De nueve programas de Iniciación a la Investigación que lograron recabar para este estudio 
(de diez clases que se impartían) 49: 

.:. 4 inician con EL "método científico" y trabajan: ciencia, método, ley, etapas de la 
investigación (hipótesis, variables, indicadores, muestreo. instrumentos de recolección 
de datos) 

.:. 1, SÓLO UNO, trabaja Investigación Educativa 

.:. 2 tienen un enfoque sociológico y analizan las perspectivas teórico-metodológicas de la 
investigación socioeducativa 

.:. 1 trabaja la investigación desde el enfoque etnográfico 

.I~ lb/d.. p.40. 
~~ Ibid.. p.41. 
\(, DíAZ BARRIGA. Angel, El Contenido del plan de estudios de Pedagogía: analisis de los p·rogramas de 
asignatura. México, CESUIUNAM. 199-'. (Cuademos del CESU. 32). 
·10 Alicia de Alba plantea que en los programas de Teorí.1 Pedagógica. es muy marcada la ausencia de un 
tratamiento teórico de la educación y que las tendencias son o cronológicas o psicológicas. Y sci\ala quc. 
paradójicamente, los cstudiantes opinan que materias como ésta. proporcionan un mayor aporte formativo. 
Propone. por tanto. que sc ineluya esta Teoria en el currículum no sólo como materia sino como eje de 
fonnación. En: DUCOING. Patricia. Miguel Angel Pasillas. Jose Antonio Serrano el al. op.cil., pAO. 
De lo cual podemos derivar que ya son dos los ejes de fonnación que apareceu como indispensables: el de 
im·csligación y el de teoria pedagógica, que le de scntido y orient¡lción a dicha im·cstigación. 
~1I DíAZ BARRIGA. Angel. op.cil., p.2J. 
~9 Ibid., p.22-2J. 
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Con todo lo anterior, se ve que el papel que la investigación juega dentro del curriculum, es 
muy vago y es un desperdicio porque se podría convertir en un espacio propicio para unir 
todos los lazos sueltos, para juntar la madeja. para ayudarle al campo a constituirse, y al 
estudiante, a pisar más fuerte. Investigar tiene que ver con la construcción de un objeto de 
estudio, desde una o varias dimensiones teóricas y desde un campo específico de estudio. 

Otro aspecto importante que salió a la luz en este estudio fue la serie de carencias de 
formación en investigación que mostraron los estudiantes de Pedagogía que colaboraron en 
este trabajo, al realizar sus tareas. Díaz Barriga señala, por ejemplo: 

dificultades para ..... percibir los elementos centrales de cada paradigma en los que se 
estructura el contenido sociológico, psicológico, filosófico, pedagógico. didáctico. 
etc. n50 

Además de los problemas al redactar sus materiales. 

Aunado a ello, tenemos que en el estudio sobre el Curriculum de Pedagogía de la ENEP
Aragón, se menciona, con respecto al área de Investigación, que las demandas de los 
estudiantes se centraban en Seminarios de Tesis y en una mayor investigación pedagógica. 

Lo grave está en que los seminarios son vistos como los espacios donde, de manera 
parcializada, se subsanarán las carencias de formación en investigación que le permitan al 
estudiante realizar un trabajo de investigación como la tesis: vista a su vez. sólo como un 
requisito institucional y no como un área de desarrollo personal y profesional. ~I 

¿Qué implica, entonces, Investigar? 

c. Un boceto manifiesto de la Constitución del Sujeto Investigador. 

En 1989 se publica un cuaderno del CES U sobre "Los procesos de formación y 
conformación de los agentes de la investigación educativa" en donde, a través del estudio 
de la formación de los investigadores en educación, se intentan identificar los ..... aspeclO.\· 
más relevantes que intervienen en el proceso de constitución de los investigadores en e.\·le 

.. 52 campo. 

y aunque se refiere únicamente a los que decidieron abrazar a la investigación como 
práctica profesional, señala elementos imponantes que se ven reflejados o que nos pueden 
servir en el análisis de la formación en investigación que específicamente promueve el 
currículum actual de Pedagogía en sus alumnos de licenciatura. 

50 ¡bid, p.18. 
SI Ricmdo Sanchez Puentes dice al respecto: "No se quiere de ninguna manera generalizar. pero se percihe" 
frecuentes "'iniciativas académicas" quefomen/an mcdit/as precipitadas orientadas a/anlitar la titulaciól/. 
De esa manera, algunas inslituciones resuelven (J) su problema, aunque dejan intacto el prohlema d" 
fondo . .. SÁNCHEZ PUENTES. Ricardo. Una Didaclica Nueva de la In\'csligación Cientifica en Ciencias 
Sociales y Humanas. México. CESU. UNAM. ANUlES. 1995. p.17. 
S~ ARREDONDO. Martiniano, Salvador Martinel~ Amccli Mingo. el al, Los orocesos de forlllaciólI \ 
colÚormación de los agenles de la investigación cduc;uiva. UNAM/CESU. Mcxico. 19~1). (C!.mdcmos del 
CESU. no.13). p.7. 



Señalan, por ejemplo, que las características del campo científico condicionan, en gran 
medida, el campo específico de la investigación educativa, que se encuentra también, en 
proceso de constitución afectando, dicen, las caracteristicas de quienes trabajan y se forman 
en él. 53 

"En un campo como el de la investigación educativa, que se encuentra en proceso de 
estructuración, los procesos de formación tienden a la multiformidad (se dan en tomo a 
prácticas diwrsas, con códigos múltiples, para diferente.,· sistemas, etcétera). ,,54 

A. Biraud, por su parte. escribe: 
" ... Ia investigación implica 1111 procedimiento de cuestionamiento que deberla impregnar 
toda formación y. por lo tal1/o. implicar a todos los ciclos de ensei'ianza superior: asi se 
podrian desarrollar otra\'!ormas de pedaKogía más centradas sobre los procedimientos del 
aprendiz, que sobre la transmisión de un contenido. ".i5 

Para Ricardo Sánchez Puentes, aprender a investigar es como aprender un oficio, que 
implica: 
a) El dominio de técnicas 
b) Pero lo más importante es el dominio del campo de saber y ser capaz de plantear 

interrogantes originales. 

Parte de que existen diversas formas de enseñar a investigar dado que hay múltiples 
maneras de hacer investigación. Para ello, se requiere descartar la idea del método único. 
Plantea, por tanto, una Didáctica Nueva de la Investigación Científica en Ciencias Sociales 
y Humanas y hace hincapié en el poder de la práctica porque " ... Investigar es un saber 
práctico; es un saber hacer algo: producir conocimientos .. ·S6 

y propone la I,la artesanal como modelo de aprendizaje. Aclarando que no es la única 
opción pero que sí la que mejores resultados ha demostrado. 

Señala que el papel del tutor es básico porque es quien enseña el "know how" (saber cómo) 
de la investigación. También menciona que en la formación de investigadores, los tiempos 
son distintos a los cronológicos y a las prisas burocráticas. 

"En es/e cam, hay que insistir ell que el investigador 110 se improvisa; 110 es el re.\ultado de 
un paquete de cursos y seminarios de metodología. de epistemología, ni de tecnicaj' de 
investigación cient{fica. No hay investigadores por decreto ni por Jlombramiento. Vale 
más, para este caso, las imágenes del vino qlfe se guarda y se alieja en la ... cava .. en su 
largo proceso de maduración; es solo 1111 t!'Uh(~jo illlerllo de transjórmaciólI, regido por el 
tiempo. lo que le da más cuerpo y .mho/' ... .1 

~3 ¡bid.. p.18. 
54 ¡bid .• p.52 . 
55 BIRAUD. A.. "La hl\'Csligación. ¿Un llIétodo de Formación'? (En la EnscñaJli'.a Superior)". cn: DUCOING. 
Patricia y Monique Landcsman (comps. y cdits.). op.cit .. p.155. 
sr. SÁNCHEZ PUENTES. Ricardo. op.cil .. p.9. 
5~ ¡bid., p.lO. 



Si bien el objetivo de la Lic. en Pedagogía de la FFyLlUNAM no es formar investigadores, 
sí deberíamos considerar la importancia de esta visión sobre la investigación y no sólo dejar 
esta práctica formativa, reducida a cienas materias aisladas, sin conexión entre unas y otras, 
y que sólo cubren el 13.04% del total del plan de estudios. 

Para finalizar sólo apuntaremos algunas cosas: 

En estricto sentido: 
"La obtención de IIn título significa, en todos los cams, que se ha acreditado un plan de 
estudios, y en algunos otros, que se ha acreditado también UIl examen llamado profesionul. 
lIna serie de prácticas denominadas senicio social y UII trahajo recepcional. comUllmellfl? 
llamado tesis. En lodos los estudios profesionales la ob/enció" de un titulo representa la 
certificación de mayor nivel};, relevancia que otorga la institución educa/h'a, avalando 10.\' 
es/udÍos realizados en dla . .. 

¿Qué puede significar, entonces, la experiencia de la Tesis. para los egresados de 
Pedagogia? 

y aquí es donde dejamos pintado el boceto. Realizar una tesis tiene que ver con: 
• La noción de Identidad Profesional 
• La formación pedagógica y en investigación que se desarrolla durante la carrera 
• La construcción de una concepción de lo que significa investigar. de lo que es ciencia, 

método, objetividad. subjetividad, referentes teóricos y empíricos, objeto, problema. 
etc. 

• Una relación muy panicular entre el tutor y eltesista 
• El encuentro de la propia voz para decir algo en la investigación que se realiza y desde 

la Pedagogia 
• La redacción de un trabajo que, tenga o no relevancia futura, significará para el que la 

realizó, un algo que va más allá del trámite burocrático (aunque conscientemente se 
diga lo contrario) 

• El encuentro de la palabra escr\ta. desde una profesión especifica 
+ El desarrollo de angustias y sentimientos que acompañan invariablemente al desarrollo 

de la investigación 
• Fínalmente, tiene que ver con distintos y muy personales procesos de Constitución en 

un Sujeto Investigador específico. al menos durante un tiempo. 

Analizar qué sucede con el profesional de \a Pedagogía nos lleva, de alguna manera. a 
analizar la formación que esa carrera promueve. 

Cómo se construye una tesis, qué se desarrolla en el proceso en cuanto a efectos y afectos. 
cómo se da la constitución en sujeto-investigador, tiene mucho que ver con cómo fue 
formado este sujeto, en este caso, en investigación. 

ss CHAPELA CASTAÑARES. Gusta\'o A .. "Notas sobre el proceso de creación de UII sistema de 
acredilación de las InstilUciones de Educ¡¡ción Superior cn México". en: ANUlES. Acreditación Uni"ersit:u;a 
en America Latina. Antecedentes y Experiencias. México. ANUlES. 11)93. 2·'.cd .. p.161. 
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Desarrollar un trabajo sobre los procesos de constitución de un egresado en Pedagogia, en 
sujeto-investigador, tiene la intención de entender a uno de los tantos sujetos que se forman 
para intervenir en lo educativo. Al sujeto nacido de la formación en Pedagogía que ofrece a 
través de la tesis, una multiplicidad de elementos de análisis 

Un egresado de esta carrera. construirá y/o consolidará. muchas veces de manera 
inconsciente, su concepción de: Pedagogía, de su objeto de estudio, de su gremio, etc. Y 
todo ello redundará en su posterior abordaje de lo educativo, aunque no sea necesariamente. 
desde el ambito de la investigación como área de desempeño profesional y laboral. 

Mirar a los sujetos que trabajarán en lo educativo reflexionando. elaborando, criticando. 
investigando -al menos así se pretendería-, nos hace pensar en la formación, 
específicamente en investigación. que han recibido. 

La Tesis es uno de los tantos espacios que se pueden "mirar" para analizar la formación que 
una carrera promueve. Pero además éste es un espacio muy panicular. dado que muchas 
veces se inscribe fuera de los tiempos y las exigencias que cada semestre exige en los 
tiempos institucionales. Es un espacio que funciona con tiempos personales, definidos más 
allá de la conciencia. Las reglas. una vez que se decidió optar por el trabajo de Tesis, son 
las que el sujeto elabora. Reglas que más adelante se irán conjugando con las reglas del 
asesor, de los sinodales, de la institución que emite o no un título profesional. 

Cuestionar el por qué de una tesis, de un tema, de un objeto de estudio. de una manera de 
abordarlo, nos puede llevar a entender, además, por qué un proceso que para la institución 
es el mismo, se da de maneras distintas en cada sujeto. 

Reflexionar sobre la constitución de un egresado en sujeto investigador mediante la Tesis 
vista como el sueño, como el Otro que nos constituye, coma el corte; o como el objeto que 
necesitamos para ser sujetos y que tomamos o deseamos tener para constituirnos, es de 
alguna manera regresar al origen y entender este presente. 

Preguntamos cómo hemos sido formados en investigación. bajo qué paradigmas. que ha 
significado la investigación para nosotros: reflexionar sobre la mirada puesta en nosotros 
los tesistas como objetos y sujetos de la investigación; analizar nuestros procesos de 
constitución como sujetos en distintos campos y viniendo de uno que justo todavía vive 
problemas fuertes de identidad: pensar en nuestras opciones de titulación fuera de los 
tiempos institucionales ... Todo ello impona en el desarrollo de este trabajo. 

No es posible hacer de esto un trabajo autobiográfico ni que justifique la propia condición. 
pero sí se trata, sin embargo. a nivel personal, intimamente ligado con el nivel profesional y 
de proyecto de vida, de entender lo propio a través de lo ajeno y de aponar a lo no-propio el 
análisis de una serie de experiencias en investigación. 

En fin que todo este trabajo implica una reflexión de una parte de "lo educativo" que 
regresa, va y viene desde la Pedagogía, definida para efectos de este trabajo como el arte de 
pensar los sueños de "lo educativo". 
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Este trabajo pretende analizar lo que sucede con un egresado de la carrera de Pedagogía 
cuando decide, a pesar de todos los malos presagios, realizar un trabajo como la tesis. 
Un cómo que necesita ser respondido desde lo cognitivo y lo afectivo, como un círculo 
completo (y no dos a la vez) y que incluye procesos tanto conscientes como inconscientes. 

Nos gustaría cerrar ahora este capitulo, referente a la Formación en Investigación, con las 
palabras de Peter MeLaren: 

"El futilro no pertenece a aquellos quienes están sali~fechos de quedarse en donde e.wán)' 
quienes illconscielllemeJlle JlO aprendan el sign(ficado de la esperanza, sino a aquellos 
quienes puedan pensar y actuar críticamente. Pero el futllro también pertenece a aquellos 
quienes pueden soliar. pue .... · es a travé ..... de los ~1Iel'OS que la esperalJ:a lOma vuelo. 
tran .... portando mle~·lros pl!nsamil!ntos y acciones del mundo de lo que es, al mundo de lo 
que podría ser ... 59 

5'1 MelAREN. Pctcr. "Pedagogia Crítica. Las Politicas dc la Resistcncia y un Lenguaje de Esperanza". en: 
DUCOING. Patricia y Azuccna Rodríguez. op.dl .. p.50. 
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11. 
Contenidos 
Latentes!. 

1 Finalmente arribamos a1 espacio donde los sujetos hablan de su !;uf!ño-lesis y nosotros recuperamos su 
discurso para anali:mrlo junto con "ellas", las Ic~istas que entrevistamos. 
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D.- Metodología 
La construcción de una investigación. 

"'Los caminos de la tl!.Q. .. 

no son como .\-1'.1 pensaba 
no son como imaginnha 

no SOIl como vo creia ... .. 
CANCIÓN PoPUI..AIf 

Pues sí. Tal como dice el epígrafe de este apartado: los camillos de la tesis 110 SO" como yo 
pensaba cuando tenniné la carrera y decidí comenzar este trabajo. Aquí se da cuenta de lo 
que se tuvo que construir y desbaratar para poder realizar las entrevistas a profundidad. 

Este es el espacio que conjunta el por qué desarrollado en el capitulo de "contenidos 
manifiestos", con el cómo. con el ¡y ahora cómo traduzco mi deseo de investigación en 
algo que yo pueda defender desde mi propio lugar? 

a. Los supuestos y las "caídas de veintes" 

Cuando apenas comenzaba mi proceso pensaba que en cualquier momento me podía 
"lanzar" a hacer las entrevistas a egresados de Pedagogía que se encontraran elaborando 
una Tesis. Tenía mucha urgencia por empezar y acabar al mismo tiempo. Hasta que me di 
cuenta que no tenía preguntas por hacer. 

Mi asesora insistía en que aguardara, que siguiera trabajando paso a paso y que un día ya 
sabría cómo llegar al momento clave: al trabajo de campo. Y tenía razón: Al terminar de 
escribir mis tres primeros apartados teóricos (los que conforman el capitulo de los 
"Contenidos Manifiestos") entendí lo que significaba el espacio de metodología. Es decir. 
el momento en el que desde y con la teoría podía ya plantear preguntas. construir preguntas. 
crear una manera especial de cuestionar.) 

b. Lo que quería hacer ... 

Una vez habiendo entendido desde distintas posturas teóricas cómo es que se constituye un 
sujeto4 (el del afecto, el que construye conocimiento y el que investiga) nos lanzamos a 
plantear una GUÍA DE ENTREVISTA que nos permitiera aproximarnos a lesistas en 
distintas etapas del proceso. Sujetos que desde sus experiencias y reflexiones fueran 

~ Aunque el texto original dice: "Los caminos de fa vida. no son como yo pensaha, no son como illlagillaha, 
no son como w creía,. .. 
) Emilía F~iro dice que "Lo búsqueda de una manera (le pref¿ullfar es sumOlllente complicada. .. En: 
CASTORINA. Antonio. Daniel Goldin y Rosa Maria Torres (entrevistadores). Cultura Escril'l " Educación: 
Convcrsaciones con Emilia Fcrreiro. México. FCE, 1999. pA2, 
~ Aquel del que Borges dice', ..... De un )'0 plural y de una sola .'oombrn. .... como parte de su "Poema de los 
Dones" en: BORGES. Jorge Luis. Ficcionario' Unaanlologia de sus textos. México. FCE. 19&5. p.J52. 



pimando el camino que recorre alguien que decide recibirse como profesional de la 
Pedagogía, con un trabajo de Tesis. 

Por ello marcamos como Planteamiento Hipotético lo siguiente: 

.:. El sujeto que egresa de la carrera de Pedagogía, se constituye en .'lUjelo-investigador 
durante la elaboración de su tesis y re-elabora esta vivencia a partir de expresar un 
discurso (corporal y verbal. consciente e inconscientemente) con relación a dicho 
evento. Al construir una vivencia y hablar de ella (durante las entreviSla\' a 
profundidad) aprende a redimensionarla y a darle un nuevo significado al proceso de 
constitución como Sujeto Investigador y al proceso de construcción del trabajo de 
Tesis. 

De tal manera que nuestros Propósito ... fueron: 

• Analizar los procesos de constitución de los tesistas de Pedagogía. en Sujetos 
investigadores. 

• Propiciar la reflexión sobre la importancia de la Formación en Investigación que 
promueve la Licenciatura en Pedagogía de la UN AM, como elemento esencial en la 
formación de los pedagogos. 

• Abrir espacios de reflexión y de análisis de los sujetos que intervienen y participan en la 
construcción de su profesión, es decir, dejar fluir la voz de las y los futuras/os 
pedagogas/os que participaron en un proceso fundamental como lo es la elaboración de 
su Tesis para obtener el grado de Licenciatura. 

De tal manera que nuestro Objeto de estudio quedaba planteado como: 

./ Los Procesos de Constitución del Sujeto egresado de la carrera de Pedagogía de la 
Facultad de Filosofia y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, 
durante la elaboración del trabajo de Tesis. 

c. El cómo y el por qué 

Para esta investigación, la metodologia que se presentó como la más apropiada, dadas las 
características que trabajamos, fue una de corte cualitativo, que permitiera dos cosas: 

a) Acceder a los sujetos en un plano distinto, a distintos niveles, para intentar exprimirles 
el discurso que da cuenta de sus procesos internos, además de lo que se observa a 
simple vista (tanto corporal como verbalmente). 

b) y que el papel del investigador incluyera el manejo de las expectativas, los deseos, los 
afectos, que el proceso de acceder a otros sujetos le provocara. Es decir, una 
metodología en donde el investigador se responsabilizara de su papel. 

Recurrimos entonces a una técnica innovadora en el colegio de Pedagogía de la FFyL de la 
UNAM, llamada entrel,i.\'la ti pr(~runtlitlatl, y que encaja perfectamente en el ámbito 
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cualitativo de la investigación. Una técnica que hunde sus raíces en varias posturas teóricas 
entre las que se encuentra el Psicoanálisis y la Epistemología Genética. 

Al respecto. Díaz Barriga escribe: 

·'Entendemos por elllrevista a profundidad. una en/revista libre. que husca crear 
condiciones· para que un en/revistado se exprese ampliamente sobre UII tema que conoce 
porque forma parte de la s;hlQción a investiKar, La en/revista funciona hajo 1111 acuerdo 
mutuo ell el que se invita a verbalizar todo aquello que venga a la meme frf!1Ite a IIna 

pregul1la dada. La pregunta, elaborada en función de un guión, es considerada sólo un 
disparador que posibilita que el entrevistado empiece a expresar, con la imellsidad que 
desee. sus puntos de vista, conocimientos, experiencias y valoraciones sohre IIIJ tema 
particular. E\'te modelo de entrevista busca que sean los entrevistados quielles marquen las 
paUlas y profundidad del trabajo sobre las interrogantes de la investigación a partir de 
crear coudicioJJespara una completa expresión El entrevistador no emiJejuicios .\"Obre las 
re.\puestas obteuidas. en algunos momentos refleja algún aspecto de la ,.esfJlIes~a para 
inviJar al entrevistado a que profundice o desarrolle más los elementos aportados . . 'J 

Elegimos esta técnica porque pennite el encuentro pausado y paciente con los sujetos a los 
que deseábamos abordar, expresando su discurso (verbal y no verbal), y reflexionando 
sobre él; dándole salida, también, a un sujeto que aparece en escena en momentos muy 
particulares (el sujeto dividido del que habla Lacan). 

Es así corno, después de releer los apartados teóricos, comenzamos a construir el guión (le 
entrevista basado en 4 mícJeos problemáticos de donde se desprendían ciertos puntos o 
"disparadores" de la reflexión. Puntos que servirían justo de GUÍA para ir construyendo 
una entrevista diferente (pero igual, dado el tema y la intención) con cada sujeto 
entrevistado. Un guión que se muestra como sigue: 

FORMACION ./ Definición personal de Tesis, Metodología,. 
PARA LA ./ Elecciones teóricas y disciplinares 
INVESTIGACIÓN ./ Materias de la carrera que ayudan al proceso (cómo fueron 
(ANTES) enseñados a investigar) 

./ Experiencias en Investigación durante o antes de la tesis 

./ Pregunta Que se intenta resolver 

./ Consulta de manuales, libros. etc., sobre cómo hacer la tesis 

./ Asesor ¿investigador? 

./ La tesis y la pedagogia 
FORMA DE ./ Problemas y dificultades 
TRABAJO Y ./ Partes fáciles y placenteras (de hacer y de escribir) 
SOBRE LA ./ Tiempo dedicado (diario y lotal) 
ESCRITURA ./ Anteproyecto 
(DURANTE) ./ La Introducción 

./ Para quién escribir 

~ DíAZ BARRIGA, Angel, Emple."1dores de universitarios· Un estudio de sus opiniones. Mé.'\:ico, 
CESUIUNAM. 1995. p.76-77. 
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./ Las Correcciones 

./ Cambios del trabajo conforme avanzaba 

./ Con qué se empezó: sugerencia. pregunta. tema. vivencia 
Dcrsonal, seguimiento de un trabaio de la carrera? 

ELECCIONES, ./ Elección de la tesis como forma de titulación entre otras 
VIVENCIAS, ./ Elección del tema de tesis 
EXPECT A TlV AS y ./ Elección del asesor 
DESEOS ./ Relación con el asesor (imaginaria y real) 
(ANTES, ./ Tesis en la familia o en alguien cercano 
DURANTE Y ./ Sentimientos y pensamientos al empezar y al terminar (capítulos, 
DESPUÉS) lecturas, escritos, tesis) 

./ Algún libro, canción, película, etc., que haya influido en la tesis 
(destrabando, inspirando ... ) 

./ Algún sueño fuerte que haya tenido que ver con la tesis o con lo 
que la tesis provoca? 

./ Cómo serías de asesor 

./ Cómo imaginabas y cómo fue realmente el Examen Profesional 

./ Quiénes fueron tus sinodales (antecedentes, experiencia en 
investigación, etc.) 

LA PEDAGOGIA Y ./ Hablar a un grupo de estudiantes de Pedagogía sobre hacer una 
EL FUTURO tesis a partir de tu experiencia 
PROFESIONAL ./ Lo pedagógico de la tesis es .. 
(AL PRINCIPIO Y . ./ Ocupación profesional o laboral actual o futura 
AL FINAL; ./ Autodefinición de Pedagogía 
REFLEXIONES) ./ Balance V si~nificado de haber estudiado Peda~ogia 

Núcleos Prohlemálicos que encerraban cierta disposición temporal (antes, durante y 
después del proceso de tesis) pero que a la vez se intercomunicaban unos con otros en todos 
los momentos. 
y PunJos o Di.\paradores que aparecían en un núcleo en particular pero que quedaban 
redondeados con los otros puntos de los otros núcleos, formando en conjunto, el esqueleto 
de la entrevista. Que tenia la ventaja de aceptar "lo inesperado", de agregar puntos nuevos 
sumergidos durante las entrevistas. 

Lo que seguia era pi/otear nuestro instrumento para terminar de ajustarlo. Fueron dos 
entrevistas formales (sin obselVadora) y varias de manera informal, las que finalmente nos 
dieron los elementos para afinar lo que teníamos. 

Una de las decisiones importantes del trabajo de campo fue la de acudir a otra persona para 
que fungiera como observadora en las entrevistas. Estas iban a ser grabadas en 
audiocassettes y ahi quedaria parte del discurso. Pero ¿quién registraría la otra parte que se 
refiere a los gestos. al movimiento corporal. a los extras que envuelven una situación de 
entrevista? Bueno, la respuesta era esa: necesitaba a alguien que me ayudara a observar lo 
que sucedía y en donde mi discurso, mis reacciones, mi sombra, estuvieran incluidos. 
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Para ello era necesario que quien aceptara ese rol tuviera la sensibilidad necesaria para 
poder reponar y registrar lo que sucediera durante las entrevistas. Y fue así como recurrí a 
una tesista de Pedagogia que se encontraba al final de su trabajo y en espera de una fecha 
de examen. Ella había trabajado de una manera muy original un Tal/a de Expresión 
Corporal para Adolescemes, desde una perspectiva teórica muy parecida a la mía, es decir, 
había acudido también al Psicoanálisis y a la Epistemología Genética. De hecho, ella había 
sido una de las entrevistadas en la parte del "pilotaje": lo que nos daba a las dos una 
sensación de complicidad y una noción de equipo muy importante en lo que vendría 
después. 

Una vez "aprobada" la Guía de Entrevista, elegí a mis entrevistadas. Quena hacer tres 
entrevistas de tesistas en diferentes momentos del proceso. Así, era necesario entrevistar a 
alguien que: 

a) Estuviera comenzando su proceso de elaboración de tesis, definiendo qué es lo que 
quería, empezando a construir su objeto de estudio, etc. 

b) Estuviera casi terminando su proceso. con una perspectiva mucho más general de lo que 
había sido el proceso, pero a la que le faltara todavía la última experiencia: el examen 
profesional. 

c) Ya hubiera pasado por toda la experiencia de hacer una Tesis y de defenderla ante un 
jurado en un Examen Profesional. 

De tal manera que entre las tres historias se contara una sola pero con la riqueza que dan las 
diferentes perspectivas de quienes se encuentran viviendo un momento especifico. 

Fueron mujeres todas mis entrevistadas porque así se fueron presentando las oportunidades. 
pero es necesario mencionar que tampoco es casual debido a que la población femenina 
invade todavía la carrera de Pedagogía y a que son muy pocos los hombres que acceden a 
esta licenciatura. 

Una vez contactadas a las egresadas que habían aceptado hacer la entrevista. acordábamos 
el lugar, la fecha y la hora para trabajar. En dos casos, el lugar fue mi departamento, dado 
que necesitábamos un espacio donde nadie nos interrumpiera y donde la entrevista pudiera 
fluir de mejor manera; y un tercer caso tuvo que ser en un salón de posgrado de la 
Facultad, debido a que esta persona trabaja en un Departamento de la FFyL 

Las entrevistas tuvieron una duración de: 

A) \ he. y \7 mino 
B) \ he. y 1\ mino 
C) 1 hr. y 42 mino 

Los ternas de Tesis eran: 

a) Análisis de Historias Académicas de estudiantes de Pedagogla 
b) Análisis de Multi-Medios en Educación 
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e) Análisis de la UNAM ante los movimientos de fin de siglo, como el Neoliberalismo, la 
Nueva Derecha y el Neoconservadurismo. 

d. El ambiente de las entrevistas. 

Para efectos de este trabajo, las entrevistadas serán mencionadas de la siguiente manera: 

A la que se encuentra comenzando su tesis 
B la que esta a punto de finalizar su trabajo escrito 
e la que ya pasó por el Examen Profesional 

Las entrevistadas B y e acudieron a mi departamento donde teníamos dos sillas y un sillón, 
además de un área muy grande de piso alfombrado. Y a las dos les pedimos que eligieran 
dónde querían sentarse. 
B se sentó en el sillón rojo que a simple vista se veía como el más cómodo además de ser el 
más amplio. En cuestiones de altura y comparado con las sillas, era el más bajo. La 
observadora se sentó en la silla roja y yo en una especie de silla-sillón color verde. 
e en cambio. decidió sentarse en el piso, en la alfombra. 

En los dos casos. nos acomodamos formando un triángulo. 
Dada la ubicación de mi departamento, el sonido de aviones, de algún helicóptero y del 
hospital que se encuentra cerca., abundaron durante las entrevistas. 

Cuando realizamos la entrevista con B. además, hubo mucho cambios de luz, clareaba y se 
obscurecía de manera contrastante, dándole un ambiente muy peculiar a la entrevista. 

La entrevista con A fue en la Facultad de Filosofia y Letras, en un salón del área de 
posgrado. Ahí, los ruidos venían del pasillo, del personal de aseo, y más tarde, de los 
alumnos que se acercaban a esa área. Además del ruido que venía del circuito universitario 
cercano al área donde nos encontrábamos. 

Las horas de entrevista fueron: 

A de 08:53 a 10: 10 hrs. 
B de 17:26 a 18:37 hrs. 
e de 16:24 a 18:06 hrs. 

El orden en el que hicimos las entrevistas fue: 

e el 26 de marzo de 1999 
A el 08 de abril de 1999 
B el 16 de abril de 1999 

Ya hecha cada una de las entrevistas venia entonces el trabajo con la observadora. 
Comentábamos sus notas, las complementábamos con lo que entre las dos íbamos 
recordando o con lo que íbamos construyendo en el trayecto. 
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Una vez finalizada la etapa del trabajo de campo, comenzó nuevamente el trabajo solitario: 
transcribir cada entrevista en la computadora de la manera mas clara y minuciosa posible. 
A lo que siguió la lectura general de cada entrevista para construir entonces, los ejes de 
análisis que desgajarían las categorias de análisis. 

Estos fueron: 

J. Construcción de objeto y escritura de la Tesis. Relalo de un proceso ell el tiempo. 
2. TesLf e Im'estigación. .. ¡¡¿Alguna relación?!! 
3. Yo en el lugar del Otro. Empatía. identificación y reflexiones. 
4. Construcción de una noción de profesión. Avance.f en la constitución de Unil 

Pedagoga. 
5. Los momentos más importantes. La señalización de un proceso. 
6. El Examen Profe.fionaL La apoteosi.f6. 
7. Lo que "no cabe" en los proce.fos de investigación. Los "intrusos" necesarios. 

Ya con los ejes claros, escogí siete colores con los que marcaría las partes de las entrevistas 
que encajaran en cada eje planteado. 

Hecho lo anterior, inicié un reacomodo del discurso de mis entrevistas en donde agrupaba 
por ejes sus respuestas. Para poder pasar, de ahi, al analisis de la información obtenida. 

e. Lo curioso de crear 

• En esta tesis la triada ha estado presente en diversas formas 'j el espacio de las 
entrevistas no ha sido la excepción. Una triada fomada por la entrevistada, la 
entrevistadora y el "espejo 7" lacaniano que fungia como observadora. Y hay, en las 

entrevistas, un momento clave que lo define. La entrevistada e durante su entrevista. 
hace un alto y dice que le "bronquea mucho que lvonne esté tan seria" ... La observadora 
creaba el espacio del "espejo" donde las entrevistadas, sintiéndose miradas -de alguna 
manera por ellas mismas- intentan construir, ahí, en ese nuevo espacio que refleja su 
discurso al observarlas, darle coherencia, unidad, se constituyen frente al espejo para 
luego mirarse como diferentes a partir de un discurso que antes no tenía unidad. 

• Hubo momentos muy curiosos: Cuando la entrevistada A llegó, traía el cabello 
recogido en una colita, se sentó, se quitó la liga y soltó el cabello... y cuando 
tenninamos la entrevista, se volvió a recoger el cabello. ¿Se soltó para la entrevista? O 

6 En el Teatro. la "apotcosis" es el cuadro final del espectáculo. Pero para continuar con las metaroras pongo 
esta otra definición de apoteosis para aquel que sienta las g.mas de traducirla: "[)eificación de {os 
emperadores romanM: se iniciaba con una cerelTl(JII/a publica; se colocaba la imagen cA'1 emperador sobre 
una pira (hoguera en que se quemaban los cadáveres y las víctima.\" de lo .... mcriJicios) dOl/de se hallahan los 
regalos em'iados por las provincias. Se encendía e! /uej.!o y. en medio de! humo. se dejaba escapar un águila. 
que se creía que ff(!Vaba el alma del emperador Junto con tos dioses . .. En: Enciclopédico Uni"erso. Mé;.áco. 
FCOlimdezEditores. 19"79. 2~.cd .• p. 1"7. 
7 ••••• a saber, la transformación producida en el .\·ujeto cuando asume una imagen. .. .. LACAN. Jacqucs. 
Escritos I México. Siglo XXI. 1990. p.S7. 
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cuando la entrevistada e vio que prendía la grabadora y dijo que no le gustaba cómo se 

oía su voz grabada. Con la entrevista a B, como era la última, me salió un granito en la 
cara de nervios: son de los granitos que salen y desaparecen, pero que cuando están. me 
provocan mucha comezón y como me estaba sintiendo también observada. no me lo 
quise rascar .. aguanté y aguanté. 

f. Mi implicación como investigadora. 

El tema de la implicación del investigador en lo que investiga y trabaja. es aquí un tema 
central, porque yo, en tanto tesista. me he encontrado en las mismas situaciones que los 
sujetos de mi investigación, es decir, que mis entrevistadas. 

Por lo que, si bien la implicacíón del investigador en lo que investiga está siempre presente 
(se acepte o no esta postura), en nuestro caso resulta una doble implicación, ineludible, por 
otro lado. 

Una implicación que se muestra. por ejemplo, en el transcurso de las entrevistas donde yo 
pregunto desde donde estoy. desde lo que he construido, vivido y sufrido, desde mi propia 
mirada. Y pregunto para ampliar mi perspectiva y para completar un cuadro todavía tan 
poco visto como el de la constitución del Sl~ieto-investigador durante la tesis. 

Las elecciones teóricas de esta investigación permiten dar la pauta para que yo me incluya 
en lo que trabajo, sin miedo a quedar fuera de la "objeüvidad"s que se le exige a cualquier 
investigación que pretenda ser tomada en cuenta. 
En este sentido, la obra de Devereux9 resulta reveladura al hablar de la importancia de la 
c011lratransferellciaJO en las ciencias del comportamiento. Y dice: 

~ J.C.Fillou.x seilala que los especialistas de las ciencias exactas cuestionan ya desde hace tiempo la noción de 
objetividad. Y esto tiene que ver con lo que A. Bimud denomina el "modelo pre-cinsteniano de ciencia ". que 
están asumiendo las ciencias del homhre, entre ellas. Jas ciencias de Ja educación. y que ya está en retirada 
de las ciencias naturales. Queriendo decir que, en aras de la objetividad, se reduce ti casI elimina la 
Subjetividad del investigador. Pareciera que. tras la búsqueda del reconocimiento de "ciencia". de 
"verdad". de "objetivo", las ciencias del hombre. consumen los desperdicios de las cienCIQ.~ naturales que 
van a la vanguardia en estas cuestiones. A/ienlras que las ciencias de la naturaleza comienzan a descartar 
estos modelo.~ pre-eillslenianos. Fisicos como Giran/ Horton. señala FilIour. dicen que ..... las c<::uociones 
son incapaces de agotar las riquezas de la real . .. Y agrega: ""a noción de ciencia que prel'l1/ece en nueslros 
días tiene una íntima relación con la que se generó en la COII.Wrllcción del conocimiento empírico y en la 
conformación de las /Jamada. .. ciencias de la natural(!za. Se trata de una noción que l/elle sus propios 
espacio.'> de rigurosidad. que delimita su acercamiento a un objeto de conocimienlo de/{:rminado. que es 
relativamente efoctiva en su i"len'ención en fa nClfurafezn y que o"viamente ha evolucionado desde sus 
Jormas incipientes en el siglo XJJ. su despertar formol en el ,\'1'1. su rigor en el XL\·. hO.\-I(l llegar o lasfornms 
que se presentan en nuestros dios. }' en la conformación de lo que se puede denominar "comunidad 
científica" esta noción ha desarrollado códigos de rec()nocimiento específicos (pertellencm II determinadas 
asociaciones. "papers "). De esla forma se establece un parámetro de lo que se puede considerar como 
actividad de in\-'e.~ligación. 1)0.'1 cuestiones necesitamos precISar al rc.\pecto: 
a) Esta concepción de CIencia no es la única que existlo en la historia de /(1 humanidad./ . ./ 
/'0.\· postulados y metodologías científicas no son generalizables a todos los campos del saber . .. Ducoing, 
Patricia y Monique Landesman (comps. y cdits.). Las nuevas formas dc In\'cstigación en Educación, 
AFIRSEJAmbass.1dc de France au Mcxiquc/Uni"crsidad Autónoma de Hidalgo. 1993. ló3 pp. 
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"La ciencia del f.:omporlamielllu llulémica nacerá cuando quienes la pracliql/~" 

comprendan l/ue IIna ciencia rea/isla del gellero humano sólo pueden crearla hombres 
perfectamente consciellles de su propia humanidad precisamellle cuando más plenamellle 
la pongan por obra en.m lahor cielllifica. ,./ J 

Devereux habla de la inevitable ansiedad ante los datos que obtenemos en la investigación. 
El que nosotros, como investigadores, también estamos siendo mirados, observados por el 
otro a quien accedemos en busca de info~mación. Y que mientras más pronto aprendamos a 
aceptar nuestras propias contra-reacciones ante lo que estudiamos. más pronto nos ayudarán 
a entender lo que sucede, de tal manera que no se convierta aquello en reacciones 
inconscientes, defensivas. contra lo mismo que estudiamos. continuando con la fantasía de 
que lo mejor es excluir-nos de la investigación para que no se "alteren" nuestros datos, 

La Barre, en el prefacio del libro de Devereux, escribe: 

"En a.'i/ronomía, Einstein no.\' ha mostrado la necesidad imperativa de ('(lntar con lel 
posición llel obsen'ador en un universo relativista ..... /2 

En este sentido, es necesario que mencione ciertos momentos clave del proceso. Uno de 
ellos se refiere, por ejemplo, a la angustia que me causaba pensar hacerle una entrevista a 
una tesista con mucha experiencia en el campo de la investigación, y en especial, en el de la 
entrevista a profundidad. De hecho, en ciertos momentos negó a tener dos lapsus y a decir 
que ella era la entrevistadora. Además de que. cuando llegó a mi departamento y nos 
acomodamos para comenzar la entrevista. me dijo cómo y dónde "debería" yo de poner la 
grabadora para que se grabara mejor la entrevista. Otro momento se refiere a que me daba 
mucha nostalgia hacer la última entrevista y no quena que se tenninara. Lo que sucedió, 
entonces, es que tenninamos muy pronto la entrevista. Con otra de las tesistas, hubo 
momentos en que, tanto la observadora como yo, sentimos que habíamos hecho muy poco 
con nuestras vidas (siendo de una generación anterior a la de la tesista) porque nos hablaba 
de una gran diversidad de proyectos y de trabajos que ni ella (la observadora) ni yo 
habíamos tenido en todo este tiempo. Nos sentíamos rebasadas, supongo que porque 
cuando uno hace entrevistas. de alguna manera sientes que estás en un lugar de poder que 
no te puede quitar la entrevistada ... aunque ella sea el motivo y el centro de la investigación. 
Muy absurdo, pero hay que decirlo. Me angustiaba el sentirme también observada como 
parte de la escena de investigación, por parte de mi amiga y observadora Lvom\e. 

Y, por otro lado, estuvo muy presente el profundo placer que me provocaba hacer 
entrevistas (de hecho, hice muchas más de manera informal, surgidas de platicas con gente 
que acababa de conocer). Me encantó. después, transcribir mis entrevistas asi como la etapa 
de analisis y construcción, porque cada etapa me daba la oportunidad de encontrarle algo 
más al discurso vertido en mi tesis. 

'1 DEVEREUX. Gcorgc. De la ansiedad al mctodo cn las ciencias del comportamiento. M6:ico. Siglo x,.'\1. 
199-1. 7".cd .. ·HU pp. 
In En el ambientc de tcrapia psicoanalítica. el anaJinldo transfiere su saber al otro. al analista. \" cuando el 
:malista rC<lcciona ante dicha transfcrencia. se dice quc ocurre entonces la cllIllratronsferellcia. -
11 DEVEREUX. Gcorgc. op.cil .. p.2-I. 
J= LA BARRE. Weston. Prefacio. en: DEVEREUX. Gcorge. op.cil.. p.ll. 

117 



Pero bueno, comencé este apartado hablando de la etapa final, así es que ahora me referiré a 
lo que me sucedió al principio y en el transcurso de mi trabajo de tesis: 

, Terminé la carrera de Pedagogía con un proyecto de investigación que podría haberse 
convertido en mi tesis, pero que no era muy coherente. algo faltaba, y tenía poco claro qué 
me interesaba realmente. Asistí a la fiesta de graduación, pasaron las vacaciones y el 30 de 
septiembre de 1994 inauguré mi primer cuaderno (de 4) que estaría dedicado al trabajo de 
tesis. Siguiendo los clásicos consejos de "tener claro" en el futuro cuándo y a qué hora me 
quería titular. escribí: "Espero titularme, por lo menos, el 30/09/95 a las 12:00 del día." 

Tuvieron que pasar muchas hojas, varios cuadernos, múltiples metas. mares de lágrimas, 
noches de insomnio, sueños de "castración" (caída de dientes, pérdida de cosas 
importantes, etc.) y cinco años y medio, para que el trabajo se convirtiera en MI TESIS Y 
para que esto que está escrito aparezca ahora como producto de MI trabajo de investigación 
personal y académica. 

Al principio me aterraba no poder definir un tema que me interesara. Escribía y escribía 
distintas posibilidades hasta que por fin llegué a lo que conforma esta tesis. Me angustiaba 
no tener una forma clara de trabajar. ¿Tenía que hacer fichas? ¿De qué manera? ¿Cada 
cuándo? ¿Con qué las llenaría si no tenía claro el objeto? Me interesaba todo y nada a la 
vez. Las búsquedas bibliográficas eran como entrar a nadar al mar sin saber a dónde 
dirigirme. Me la pasé leyendo de todo un poco, subrayando muchas cosas, escribiendo 
incoherencias y alguna que otra vez, algo que tenía sentido. Cuando me hartaba de todo lo 
que hacía, me daba por dormir en el día y maldormir en la noche. . 

Muchas veces imaginé mi Examen Profesional, soñaba con ver la cara de mis papás al 
decirles que ya había terminado. Y resulta que uno de los eventos a los que más me gustaba 
asistir cuando estudiaba la carrera, eran los exámenes profesionales de mis amigos y amigas 
de los Colegios de Historia, Filosofia, Geografia. Literatura, tanto de licenciatura como de 
posgrado. Tenía en mente todo el tiempo cómo quería que fuera mi ultimo evento, aunque 
no tuviera ningún contenido claro, no sabia de qué iba a hablar ni qué tema iba a defender 
ante el jurado, pero ya quería llegar al final. De hecho, cada vez que pasaba por Insurgentes 
Sur, miraba el edificio de la Dirección General de Profesiones (a donde van a recoger su 
Titulo los que ya acabaron todo el proceso). 

Cuando mi hermana se recibió, y después de ver lo que había sufrido (un evento con una 
carga evidentemente afectiva), decidí que mi tesis iba a hablar de los procesos por los que 
pasa un tesista. de tal manera que pudiera revalorar todo lo que ella había hecho y todo lo 
que yo estaba haciendo. 

Al siguiente año, 1995, inauguré el segundo cuaderno, y lo primero que escribí fue el 
principio de las dedicatorias que quería aparecieran en mi trabajo cuando éste estuviera 
finalmente terminado. La segunda página, es todo un directorio de posibilidades sobre los 
títulos que podría llevar mi tesis: Una vez más, el deseo de nombrar aquello que carece de 
cuerpo claro y definido, pero al estilo de quien nombra a un bebé al que le falta mucho 
tiempo para definir quién es y quién quiere ser en esta vida. 
y pasé por las siguientes sugerencias: 
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Sabor a mí o la Experiencia de la Angustia ante la Tesis. 
El Desencuentro y el Encanto ante la Experiencia de la Tesis. 
Por mi Tesis hablará mi espíritu 
O lo que es lo mismo 
La Experiencia de una Angustia en Proceso. 

Un cuaderno que empecé llenando también con dibujos y a color, como una forma de 
liberar mi an!:,JUstia y de divertirme en el proceso. Y a mediados del año. ya comenzaba a 
estructurar, también, posibilidades de índice. 

En el transcurso de todos estos intentos y pasando por diversas lecturas donde se hablaba de 
los problemas de fonnación teórica de los estudiantes de Pedagogía, me puse a hacer, con 
mi mejor amiga, una lista de los autores que considerábamos "básicos" en nuestra 
formación. Y concluimos que un bajo porcentaje de estos, los manejábamos de manera 
completa. Todos los demás, quedaron como las grandes carencias de lo que habíamos 
estudiado y que tendríamos que subsanar en algún momento. 

Más o menos por esos días, surge en mi cuaderno, una de las preguntas más angustiantes de 
todo mi trabajo: Mi implicación, mi inserción como sujeto y como investigadora de una 
problemática que yo misma estaba viviendo. ¿Cómo lo tenía que manejar? ¿Cómo lo 
resolvería? Por ello, la existencia de este apartado. 

Más adelante, expreso mi "miedo" a escribir sin estar cien por ciento segura de lo que dejo 
en papel, y a decir cosas que no tengan fundamentación, lógica o sentido. Pero aún asi, 
empiezo a escribir. a pesar de mí y de mis miedos. Me atrevo a empezar a accionar con mi 
objeto de estudio. De hecho, un dia de octubre de 1995 escribo: "¡Vamos a jugar con la 
Tesis!" y acto seguido, me da un ataque de parálisis (metafórica) donde me empiezo a 
cuestionar fuertemente acerca de mi objeto y mi deseo. Me la quiero "jugar en serio" pero 
no me atrevo. 

Una de las decisiones más importantes que tomo, es deshacerme de la falsa formalidad en 
un trabajo de investigación que intenta seguir ciertas reglas de lenguaje, por ejemplo, y con 
las que me siento muy incómoda y ante las que prefiero rebelarme. Empiezo a "jugar" 
entonces con el ténnino "construcción" y escribo sobre lo que me está implicando construir 
una tesis. 

A finales de 1995. mi sobrino cumple ya I año de vida ... yo llevo ya I año en psicoanálisis. 
y la tesis .. todavía en suspenso. Las "prisas" de todo mundo, cercano a mi, reflejan mis 
propias prisas y éstas. empiezan a estrangularme. Por ello, viene entonces. un proceso de 
autodefinición de mi deseo. confrontándolo con el deseo que los demás han creado para mi. 

En enero de 1996, pego en mi cuaderno el primer texto que he pasado a la computadora y 
que he decidido imprimir para la relectura y el análisis de lo que ya me estoy dejando 
escribir. Otro elemento importante de esta etapa es que ya puedo expresar mis dudas sobre 
algo que va tomando forma. 
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y termino el cuaderno #2 con un calendario de trabajo, donde a finales de 1996 y con 25 
años cumplidos, por fin me estaría titulando. Ademas de agregar la lista de los posibles 
sinodales que yo elegiría para mi proceso de titulación. 

Comienzo el tercer cuaderno el 7 de febrero de 1996 haciendo un recuento, por escrito, de 
lo que he trabajado en cuadernos anteriores. Y lo termino, dejando clalamente plasmados 
tres ejes: SUJETO, INVESTIGACiÓN Y CONSTRUCCiÓN (donde este ultimo une a los 
dos anteriores). Empiezo ya a mencionar a Freud. Lacan, Piaget, ademas de seguir 
insistiendo en la veta del constnlctivismo. Defino colores particulares para l~atar y separar 
la información que trabajo, lo cual va ordenando poco (l poco mi proceso. 

Así llegarnos al cuarto cuaderno, donde por fin puedo aterrizar la relación entre el Sujeto 
(freudiano y lacan¡ano) y el Otro (el inconsciente, los otros inscritos en él); y por otro lado, 
e\ Sujeto (piagetiano) y su Objeto. 

Mi "bebé" comienza a hablar y a decirse a sí mismo. 

La entrada a Freud me provoca mucha angustia, pero cuando llego a Lacan, me muero del 
miedo. Es tal vez por eso que decido incluir a Dalí como intermedio, un personaje burlón, 
irónico y cínico, que me desbarata la angustia y me permite seguir construyendo. Pero 
donde, además, el conocer sus biografias, me aliviana el peso de la creación que yo 
pretendía llevar a cabo. 
Mas tarde, con Piaget, sufriré de la misma "taquicardia". 

Termino ese cuaderno con una relación de autores trabajados por Freud y por Piaget: 
espacio en el que empezaba a surgir el hilo teórico conductor entre ambos personajes, 
ambos trabajos y ambas vidas. 

De todo esto, el elemento central y mas nuevo que surge es: El Sueño freudiano que me da 
la pista para inscribir mi deseo finalmente. 

Lo que siguió después, no 10 tengo registrado por escrito. pero lo podría resumir en los 
siguientes momentos: 

l. La primera vez que construí algo importante, me resistí a reconocerlo y cuando la voz 
de mi asesora dijo: "Lucía: tienes que creerte lo que haces ... ", entonces, me solté a 
llorar. Me había impresionado mi capacidad de construcción y a la vez, mi fuerza para 
autosabotear mis logros. 

2. Cuando por fin pude redactar el apartado de Freud, lo mandé engargolar con una pasta 
color naranja fluorescente que reflejaba mi felicidad por haber podido terminar algo 
coherente y con estructura propia, por primera vez. Esto fue en marzo de 1998, cuatro 
años después de haber terminado mi carrera y de haber empezado mi proceso de Tesis. 

3. Cuando mi asesora dio el visto bueno a esta primera parte terminada, regresé a casa a 
terminar los otros apartados que conformarían el capítulo de los contenidos mal1(fies(o.\". 
Es ahí donde encontré un estilo para escribir y trabajar, con el que continuaría en el 
transcurso de mi tesis y que, además. iria perfeccionando cada vez más .. según yo. 
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4. Trabajé todo 1998 en los otros apartados y. en diciembre de ese mismo año, decidimos 
mi asesora y yo que ya era buen momento para registrar mi Anteproyecto de Tesis ante 
la Coordinación de Pedagogía. 

5. En enero de 1999, le entregué a mi asesora el Capítulo I completo. Me lo revisó, lo 
aceptó y entonces, comencé a preparar el trabajo de campo. 

6. En marzo de ese año, terminé de "pilotear" mis guiones de entrevista; y en abril, 
comencé las entrevistas formales. 

7. En mayo, transcribí las entrevistas que habíamos realizado. 
8. y de junio a septiembre, escribi el apartado de Metodología y realicé al Analisis. 
9. El primer día de Octubre, le entregué a mi asesora el Capítulo 11 de mi tesis, el de los 

contenidos latentes. 
10. y después de ser aprobado todo lo que había entregado, octubre terminó con la Tesis 

completa. Es decir, la redacción de la Introducción, los Agradecimientos, la 
Dedicatoria, la Bibliografia. las Conclusiones y la revisión general del trabajo. 

y ahora puedo decir que, una vez habiendo pasado por la construcción del camino teórico a 
seguir, lo demá.s fue mucho menos penoso y más divertido, aunque no estuvo exento de 
angustias, insomnios y mucha desesperación por terminar. 
Pero una vez logrado esto. el placer es indescriptible. El problema ahora es que, una vez 
muerto el deseo que le dio origen a este trabajo, vuelve a aparecer la angustia ante lo que 
me espera en un futuro con otros deseos por construir y cumplir. Habrá mucho que 
metaforizar todav\a .. 

El caso es que a pesar de todo y de todos (sobre todo de mí), logré terminar. 
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E.- Análisis o 
el encuentro con los contenidos latentes. 

"It is inJact, norhing ~horl o[ a mirae/e 
chal moderns mcthods 01 instruclioll 

hove nol f!nrire~v stranglet¡ 
(he ho~v curiosily ofinquiry. .. '" 

Albert Einstein1 

"AJen fear thougllt 
a.\' they,{ea,. nothing e/se 0/1 earrll 

more [han ruin. more even (han deo/Ir. .. 
Bertrand Rus..<¡e/f 

La elección de estos epígrafes responde a la ironía que resulta el que las tesistas, mis 
entrevistadas, a pesar de su formación. a pesar de algunos maestros, asesores o sinodales, a 
pesar de tos comentarios que muchas veces hace la gente con respecto a "hacer una tesis", 
logren mantener fuerte su deseo y construir un trabajo que implica preguntar(se) sobre 
muchas cosas, dudar de muchas otras y construir conocimiento y expresar afecto a través de 
una tesis. 

Análisis de lo manifiesto ... 

En este apartado encontraremos el discurso expreso del sujeto que se constituye en 
investigador al elaborar su Tesis de licenciatura e iremos tras las huellas de los contenidos 
latentes que dicho discurso encierra. Para ello hemos creado siete ejel de donde se irán 
desprendiendo más adelante las categorias de allálisis. Lo que sigue4 se puede leer de dos 
maneras: una que siga renglón por renglón todo el discurso de las entrevistadas y la otra 
que pase nada más por las preguntas y las respuestas en negritas. 

l. Construcción de objeto y escritura de la Tesis. 
Relato de un proceso en el tiempo. 

Empezamos con el relato de un proceso: el de la construcción de un objeto llamado Tesis. 
donde el tiempo y la escritura se entrelazan reflejando y mostrando a un sujeto que conoce 
y se conoce en el proceso. Partiendo de la base de que el sujeto que discursea, el que habla 
y dice lo que ha pasado consigo mismo y su proceso, es el sujeto dividido al que Lacan se 
refiere en sus Escritos: es decir, un sujeto que al expresar(se} abre el espacio para la 
aparición del sujeto escindido, el sujeto del inconsciente. el sujeto que no es el individuo. 

··E~. de hecho, nada menos ql/I! un milagro el que los metodas modernos de instrucción no hayan 
estrangulado completamente loda la cuno.~idad de la investigación .. 
2 "IJos homhres le lemen al pensallliento como a nada má.\" en la tierra. más que a /a ruilla, más aún que a /a 
muerle . .. 
3 Cada ejc se subdivide en espacios paniculares marcados por un simbolo de cuatro puntos. Y al discurso de 
cada tesista antecede adcm.ís. un comentario . 
• 1 Decidí incluir mis preguntas tal cual. pam. no desconlcxtuali7.ar la respuesta. 
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sino el que se divide para ser. Al momento de expresar un discurso, el sujeto entrevistado 

da paso al Otro, a uno que no ha oído hasta que abre la boca y habla y mueve el cuerpo y 
reacciona ante su mismo lenguaje . 

• :. El relato comienza con la ubicación que hacen las entrevistadas de su propio proceso: 

Es muy común que al principio del trabajo no aparezcan todavía frases o expresiones de 
propiedad, es decir, donde se refleje que la tesista ya ha hecho suyo el objeto. Quizá por 
ello aparezca el hablar impersonal como: "se empiece a estudiar" ...• etc. Ademas de hablar 
de un cierto plan de trabajo en donde todavía se evidencia el caos, la confusión. aunque sea 

de manera velada. 

A Ehmmm primero dime ¡en que parte de ro tesis estás en qué momento de laa tl.'Sis estás? 
Mira, estoy. prácticamente, en la recopilación de más infonnación. a pesar de que ya tengo algo de 
información y en la estruduración del primer capítulo. Aunque esa inforn13ción ya se tiene. eh. eslOy 
tratando de que el ejemplo sobre el que va a girar mi, mi análisis. eh. se empiece 11 estudiar: entonces. así 
como que estoy recopilando una parte de un capítulo y estoy empezando con d. con d tercer 
capítulo, que el segundo. es la parte metodológica, la parte de, de hacer más análisis. de todo lo que 
es el plan de estudioSo .. y bueno, estoy entre que metida entre dos. dos capítulos .... 

Aquí, lo que observamos es esa lucha permanente que tienen las tesistas a lo largo del 
proceso, cuando se encuentran con resistencias a hacer, a avanzar, a continuar. a finalizar. y 
bien a bien.. no saben por qué. Sí saben, en cambio, lo que se espera de ellas, pero no 

pueden resolver (de momento) esa contradicción. 

B Si te sentaras a hacer .. lo que tienes que hacer ¡qué sería? ¡Qué parte de tu tesis es la que 
tienes que hacer ahorita ... que no has hecho'! 
... En este momento estoy muy, muy peleada con ... con el último capí. capítulo que me falta ... digo. de 

hecho, son cuatro los capítulos que estoy haciendo ... lse oye pasar un aviónl y el segundo capítulo es. 
todo lo que trata sobre Piaget, este ... o sea. yala. el aterrizaje de ... I¿del avión?1 de ... lo que me está 
costando más trabajo ¿no? .. Conocimiento. este ... Gestall, todo eso, entonces ... es el tema que he 
estado dejando al final, al final y ahorita lo estoy sacando. la vuelta, para sentanlle a. a pensarle i.IIO·.). 
digo. es lo que me ... también me está conflictuando demasiado ¿no? Bueno. por que 110 me siento. si yo 
sé que cn este momento me puede costar menos trabajo hacerlo ... por qué no lo hago ¿no? .. Sin 
embargo. me estoy resistiendo ... muy fuerte ... 

Al finalizar la tesis, al cerrar el ciclo de la titulación, contrario a lo que se piensa como 
quedar "satisfecha", aparecen nuevas preguntas, muchas dudas, se vuelve a encender el 
motor del deseo que encaminará al sujeto a otro lugar. 

e ¡ Algo más que quieras agregar? 
¿Algo más que quiera agregar? .. pues sí. que. que estoy definiendo toda,'ía muchas cosas. como se 
puede ver. .. ch ... tambaleante en, en muchos aspectos entre: .. A ver. ¿qué quiero yo de mi "ida?: i,quce 
de la investigación'!: si. es la investigación; ¿por qué la investigación?: si es la Pedagogia: si es quc 
pedagogía: si es la educación. estc ... si es con que postura: si es para qué .. :'. o sea. lIel!3 un momento en 
que. he llegado 3 pensar: "No. Ya. Basta de esto ... este ... voy a hacer otra cosa. Olra cosa totalmeme 
distinta. voy a buscar Olro trabajo. de algo más. eslc._ ~. de pronto me siento muy satisfecha con lo que 
hago. de pronlo siento que he aprendido mucho. de pronto siento que he aprendido nada. de pronto siento 
que ... ya aprendí todo el (ema de la simulación yo tambicn.. y ah. por ese camino voy ... de pronto siento 
que ese camino es necesario tambicn. para estar en esto ... de pronto ... esle. no sé si mkl tesis es buena. si 



una Icsis cs mala. o sea., no IlUcdc ser que loda,'ía no IJUeda decirlo. I,ero realmcnte no "uedo decirlo 
toda\'ía .. 

• :. Sobre el tema elegido y el por qué de dicha elección, el título del trabajo, etc., 
enContramos que elegir un tema no es como abrir una sección amarilla, escoger un 
tema y desarrollarlo siguiendo los pasos ya ordenados o marcados por alguien o por 
algo más como "el" método cientifico. Se necesita de un proceso muy complejo de 
construcción y de toma de decisiones. Entre las que se encuentra también el por qué de 
una Tesis como opción de titulación: 

Nuevamente descubrimos el caos que envuelve a la creación en ciertos momentos. Aquí ya 
se enuncian distintos puntos como: se empieza con algo aunque todavía no se pueda 
nombrar, pero la tesista sabe que es algo que podrá ir definiendo con el avance de su 
trabajo; ya empieza a ubicar el espacio y la población con la que quiere trabajar. aunque na 
tenga todavía muy claro el cómo; ubica las áreas que tendrá que abordar teóricamente si 
persiste en ese camino: y aprovecha para reflexionar sobre la formación y el plan de 
estudios de la carrera que estudió, Pedagogía. 

A Cuéntame de qué se trata tu tesis ... 
Mira. mi tesis, ahorita toduía no tiene nombre. bu. finalmenle los proyectos de tesis. aunque Iú les 11.15 
un nombre. nunca tienen uno en lo panicular. cuando ya te "as empezando a meter en la cuestión de la 
investigación. y en aterrizar un poco en. en lo! contenidos y en las lecturas, ahora sí vas ubicandll, 
vas ubicando sobre qué se \'8 a tratar tu. tu tema Bueno ... eh. mi tema se refiere Wl poco a hacer un 
aruilisis al Plan de Estudios de la Carrera de Pedagogia ... ¿en qué sentido? Eh. yo \'0)' a hacer un análisis 
de \'arios alunmos de una generación. todavía no puedo especificar qué generación estoy agarrando. a 
alwnnos aisladamente, ehm. y \'er qué asignaltuas ellos toman. No como las obligatorias aWlque 1¡lS 
obligatorias si pretende tener Wl estudio porque rccuerd.1 que hay algunas que son obligalorias. pero no 
soo obligatorias sino que son oplativ3s denlro de nuestro plan. entonces ahi hay ahi como que un 
problema ¿no? Posleriomlcute. hacer un estudio de las. de las asignaturas optativas. eh. muchos alunmos 
hacen su propio plan. recuerda que nuestrO plan cs. IlUCSlro plan de estudios es muy. esle. Oexible. puedes 
elegir materias del área de si. de psicología. de educación para adultos. educación especial. capacitación.. 
etc .. ctc., puedes elegir muchas: entonces me interesa saber cuál es el cuáJ es la tendencia eh. en la 
cuestión de la (onnación, Pues bueno. estll)' cayendo en la cuestión de la Evaluación Curricular. en lo 
que es Plan de Estudios. en una propuesta .. dcllllan de estudios, eh y bueno. puc." más que nada es. 
es c.~ en lo. en lo qtle. en lo que )'0 cstoy y de lo que se trAta mi tesis. 

Es interesante observar cómo esta tesista decide finalmente trabajar un tema y bajo qué 
circunstancias lo decide, Además. hay que hacer notar que en este momento del proceso, ya 
ha podido nombrar o "bautizar" a su propio trabajo. 

B Cucntarne ... cn que ... bueno primero, ¡por que tesis \' no cualquier otra forma de titulación? 
Bueno. primero. rue un relajo haber ... decidido el... tema de tesis ... bueno. el tema. más que saber 
c.xaClamenle qué iba a ser. si tesis o lesina ... porque emlJecé. al menos de lo que me acuerdo. como unos 
do$. .. dos o tres temas ¿no'! Que fuc ... cl primero: El Juego.. como ... como herramienta en el... en 
problemas de aprendiz.1je. efCO ... pensando todavía ... en que si seria lesis o Icsina ¿no'! ... Y después Ilraga 
salival CSle .. , me acuerdo que hubo otro lema ... 1:llnbiéll, en relación al juego ... y finalmente di con cste 
tema que ... que rue cuando enlro a trabajar en, en Odontolugía, con todo el rollo de mutimedios )' 
diJto: Bueno. pues si estoy lrabajando en eslO: esto me late: estoy encontrando un enlace con mi 
carrcrd. con PcdaJ.:ogía.. en el rollo edUC.11i\'0. con las nuevas tecnologías. IlUes ¿liarA qué me 
bronqueo más? ¿noL. Enlonces empecé por ahí y mi. y finalmente llego al. al. a definino como: 
"Multirnedios. realidad \'irtual e internet: Una Ilnlpuesta.. en el 1)f()(CSO de enseñanza-
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aprendizaje." Pero como se empie7.a a eXlender}' empiezo a. a .. , comonnar los capítulos y todo esto. 
digo: Bueno. pues. CI\ h\gar de embarcarme cn. en el úhimo momel\\o con una ~esina :-: que me van a rifar 
tres temas y todo este relajo. digo. bueno. pues mejor hablar de un tema que estoy tratando y que por la 
cantidad de infonnación. ya se puede prestar a que sea.. una tesis ¿no? Enlonces fue así. es por todo eso 
que decido que sea tesis. 

De esta tesista resultan varios puntos de análisis: la imagen que ella tiene de una tesis y de 
lo que implica que alguien la haga; el cuestionamiento a muchas de las tesis que salen a la 
luz sin haber cumplido con el supuesto de "aporte teórico"~ los motivos de la elección y los 
cómos de esa elección; el elemento que debía tener el tema elegido "ser vendible"; y la 
diversidad de trabajos. proyectos y tesis por los que pasa en su proceso para llegar 
finalmente a su Tesis, de la que se sigue cuestionando ciertas cosas como si estuvo bien o 
mal escrita. 

e Vamos a empezar con esta pregunta: ; Por qué escogiste Tesis <de todas las opciones que 

tienes para titularte)'? 
Mmm. bueno. la primera es una concepción que ... eSite ... que ... tenía de que quien haee tesis ... este ... como 
que tiene un nh'el académico ... eh. suficiente. mejor a quien hace tesina o infonne de práctica 
profesional o de servicio social IJorque. este. buenO. es como, como la visión ¿no? .. este, quien escoge 
esas opciones, es una salida más fácil. más cort.1. no es necesario. este, realizar un aporte teórico. 
aWlquc habría que ver si una tesis o si todas las tesis que pasan como tesis. efecth'amente son aportes 
teórÍCos ¿no? O aportes al campo de conocimienlo. yo creo que eso también estaría en cuestión. Y era 
como ... pues., como decir: "No, yo sí ten~o, este, 1055 elementos académicos para haccr una tesis", 
este. como una sublimación de ... de mí. o sea. de decir "Sí soy capaz de hacer una tesis ..... }' este .. .y 
)'a ... eso. porque adem ... si... el por el ima~inario de pensar que es un trabajo sUllerior a una tesina ). 
que escoges el camino más serio académicamente, por eso. •. 
¡Cómo \' por qué lo elegiste? 
Ernm. cómo. por qué .. 
¡y cuándo? 
¡,Cuándo? Enn. cuando teníamos que hacer un ejercicio de posible tema de tesis .. (interrumpo] 
¡En? 
Creo que era sexto. En Metodologia de la Investigación. 
Ah. 
Yyyy .. cómo. ¿Cómo. cuál era? 
l Cuimdo. cómo por qué? 
¡,Cuándo? Ahí. ¡.Cómo? . . Era eso. también. pensar en qe, un tema ,·cndible. pensar en tm tema que 
mc ~stanl. pensar en un tema quc combinara las cosas que, a las que yo me quería dedicar. este .. 
Ia.~ enS3S que yo quería saber. este. las cosas que ... eso del. de vender el tema es muy interesante. 
Vender el lema. yoo lo quería "cnder académicamente. \lCro también l){)'íticamentc. ... (.llo? por los 
vinculos y por. la gente que conozco y por... css. para mí. eso es parte muy importante ¿no? por ejemplo. 
este. y ese tema, este ... encontraba ese vínculo ¿no? académicamente era un tellla interesaante. este .. 
sonab¿l bien ¡.no? por 10 menos. y polilicamente también ... además. este. si 10. si iba él ser becaria del 
CES U ... este. también tenía que ser un tCllm que combinara un poco con lo que es el CESU. y además. si 
)'0 mc quería dcdicnr a la educación sUI,crior ... tenía que ser tema dc educación sUI,erior. Entonces. 
yo crnllccé. este ... pues muy feliz con mi tema ... este. digo. desde entonces. no voy a decir que trabaj~ 
constantemente. pcroo cel último año dc la carrera traté de ir, \-'¡nculando lodos los temas quc yo. 
estece. " trabajaba cnn los CUI"SUS. coan lo que era mi lema dc lesis. a veces mu~' fUr7.adamente. " 
"cecs mu~' chafa. pero bueno. más o menos desde alú traté de hacer eso y este ... y después. bueno. ya 
empecé de becaaria y. ~. ya fui como moldeándolo ... de ahí. de la primera ,'e-,; a la última ,"ez que cslc. 
'Iue ~'Ol presenté el IJr(J~·ccto ... hubo muchos cOlmbios. )' la verdad es (Iue ni siquicra IlOdria hahlar 
de UII prl)~·('et(). Primero hice un bosquejo. ahí. para.. este. acreditar Metodología. fui presentando 
proyectos. lIe\'é uno a la Coordinación. así rCJ!istré mi proyecto, y la tesis no tiene nada que vcr con 
ese pro~-cct() (loe hice. IlOrque )'0 lo rui camhiando ... cambiando, cambiando, cambiando. )' la tesis. 
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de h~ho. hice dM tesis. Es lo que: )'0 siempre he dicho. O sc. ... una primera \'crsión así libre ... ahi en 
parte. ticne la responsabilidad mi asesor ... fue así como de: " Ah. pus sí, tú siguela haciendo ... " y yo la fui 
haciendo ... y cuando ya empecé con las revisiones. con los sinodales". este. pues me tope con un amigo 
que me dijo: "A ,·er. no"(risal. Sí. como que esula. ,enía muy buena intención; Angel también. mi asesor. 
tenía muy buena intención. este. en que yo hiciern la tesis. pero fla tesisl tenia muchas carencias ¿no? y 
tenía muchos huecos y tenia muchas cosas ... y ahí fue otra modificación y ahí. podriamo5 decir que 
también cambió el pro)'tcto. entonces ... este. fue un proceso. así. de enamoramiento. de odio. de 
hartazgo, dce ... y ahorita podria decir: "Bueno. estuvo bien-. Ahorita que fui al examen de m..i amiga, no 
tiene nada que ver con la Pedagogía, es. este. Literatura de la Edad Media ... este. pero al ver la tesis, 
lújole. me pareció que era. este. que estaba muy biell escrita. quc estaba.. este. muy bonita. que .. entonces 
fue asi como "chiiin. ya no sé realmente qué fue lo que hice yo de tesis ... 

• !. El tiempo que nevaban nuestras entrevistadas de haber comenzado a trabajar en su tesis 
es un elemento importantísimo. de hecho. de repente se convierte en una obsesión. Pero 
también es muy iluminador el momento que definía el comienzo o el final de este 
proceso para ellas: 

Aparece aqui el cambio de sujeto: No es el "empiezo a leer" sino el "empiezas a leer" que 
quizá. nos siga hablando de una no apropiación del trabajo, del objeto. Además, observamos 
cómo una tesis puede o no contener el interés y el deseo profundo por un tema. Tendríamos 
que preguntarnos cuándo se elige hacer del tema de tesis y del propio interés por un área, 
una unidad, y cuándo se vuelven dos cosas distintas ... y quizá tendría que ver con cierta 
noción de investigación en donde hay algo que sacrificar. Pero más tarde va apareciendo 
una pista: elige trabajar un tema que surge de su trabajo, un tema que puede aprovechar, un 
tema que puede combinar lo que está descubriendo en su trabajo y (o que ella ha estudiado. 

A ¡ Hace cuánto empezaste? 
Hace exactamente. un año. 
Empiezas esto este tema... ;Por alguna sugerencia.. de ahí del mismo de gente del 
departamento ... o porgue con el trabajo que haces tú dices: ah. a lo mejor podría ser algo por 

• ? 
~ 
Cuando yo me ¡m'olllcro con ... el Departamento de Proyectos Académicos. y en panicular. con la 
Rcvisión de los planes dc estudio. desde \955 a la fecha .. pues )'0 me empiezo a rozar con 
documentación ... empiezas a leer. empiezas a ... este ... empiezas a investigar ... despuCs empiezas a ver qué 
tanto acceso tienes a la infonnación ... después empic7 ..... S a ver qué tanto hay de información ... y después 
empie7.as a decír que. que esto puede ser tu. tu proyccto de investigación (va bajando la voz al fina]). 
¡Cómo le haces para ligaL .. tu interés desde el principio por la Capacitación con tu tema de 
tesis? 
Es como ... COIllO cu.'lndo ...... como cuando algo. algo que de repente fue tan latente. lo dejass. .. mu)" 
tranquilo. o sea. en el que dcbe de estar alú. "csl,érate tantito", o sea. "espérame porque finalmente 
ahorita yo estoy ahorita ocupada en otras cosas. pero ... " ... la capacitación está latentc. O sea. está latente 
pe. esta ahi. siempre. Pero ahorita estoy en un proceso dc invcstigación.. ch.. lanto de fonnación 
profesional. como laboral... En la Tesis y en el Trabajo. eSIOY hacicndo Im·cstigación.. Pero 
finalmente. la parte dem, por. mi gusto de la Cal,acitación. pucs la tengo que dejar ahorita a un lado, 
aunque sssi me gusta. pcro la desahogo. la desahogo cuando. cuando c.<¡toy en edmcnes de, de 
selección de la UNAM ... Yo pnnicipo todos los <lIlas. casi entre tres o cuatro veces al allo. que me invita 
I¡¡ Universidad para ... para ser coordinadora. dentro de los Exámenes de Selección de la UNAM, que elllr 
11m}" risas afuera y no alcanzo a entender( eso ya lo tengo Il.,ciendo como cuatro o cinco rulOS .. Y 
obviamcnte ... ch ... pues es lUla actividad bastante fuerte ... es trabajar desde las siete de la mailana. hasta 
la5s ... ocho ° nueve de la nochc ... son ritmos bastante fuertes. a veces hay b<lstantc tensión ... pues es una 
gran rcspons. .. bi\ld<ld de los examencs. entonces yo ahi como que "fue'. me desaho1!II ... y es casi. son 
tres dias seguidos. viernes. sábado y domingo trabajar.. Entonces el ritmo que IIcvaba yo. de 
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capacit.lción lo tcn ... pues a la mejor. sc puede decir quc es el mismo que. que el dc los cxamcncs. 
Entonces hay un desahogo al menos treS o cuatro vcces al año 110 dice ricndol ... y yo siento que par ahi.. 
; No es algo que estés metiendo en tu tesis? 
No .. 
¡Por qúe? j Capa caoacitación c investigación no combinan? 
No. porque.. finalmente.. no me interesó trabajar nada de Capacitación ... Me J,.JUsta ejercer la 
capacitación I,ero no investigar sohre la cal,acitación ... (lo dice cada vcz bajando mas el tono de vozl 

¿Dizque hacer una tesis? 

B i Hace cuanto empezaste el proceso? 
¿Todo el proceso? 
Mjum. 
¿Desde cl primer lema? 
Desde decir: "Me quiero titular? 
En ... pues se supone que saliendo de. de la carrera. pero entre que me fallaban dos malerias y todo esto .. 
fue prácticamente en Octubre del 95 ... que empiezo ya más. este. formalmente con ... con dizque "hacer 
la tesis" ¿no? 
i Qué es la. o sea cuál es la actividad o cómo defines el momento en el que consideras 
"empezado" el proceso? 
Cuando empiezo a hacer nti investigación. O sea. cuando cmpiezo a. a '·cr. bueno: este es el tema 
tentativo que vaya tratar y entonces ... me vaya poner (a ver) qué información hayal respecto i,no? 
Entonces, es en ese momento que yo ... que yo lo puedo marcar como irueio ¿no'! 

En este caso, se habla del tiempo que le tomó todo el proceso y de las implicaciones que 
esto conlleva~ así como de la revaloración del trabajo hecho, de las presiones del "deber 
ser" impuesto por una misma, y del reconocimiento y la necesidad del corte final. 

e ¡Cuántos laños} te tardaste? 
Cuatro. Entonces. este, pues cada vez se va haciendo más pesado, es una carga {aspiraj este ... que, muy 
grande ... es, yo creo que cs. después te vuelves como en un proceso masoquista ('.no?. Entre más 
traes la tesis, más te (lesa y menos te IJUedes de.lihaccr de cIJa y .. en ... cada día se "a haciendo mas 
grande y más grande y más grande y esste. y hay otrn cosa que la otra vez platicaba con un amigo quc 
está en su proceso de tesis de doctorado y que cs ... que la otra cosa que te hace el tiempo. que cutre mas 
tiempo pasa. parl. estructuras de personalidad (medio riel, este ... másss, comicn:t.as .. considerar que 
tiene que ser un Muy Buen trabajo, porque ya te hall tardado más. Tons. tiene que ser un muy buen 
trabajo. pero ... eso implica que lo sigas alargando. alargando. alargando y. y parece un ciclo que. que no 
l)Uedes cerrar. eso me pasó a mi i,no? O sea. llegó un momento en que. este. pues te has tardado tanto. 
has cantado tanto que estás haciendo la tesis. que. no puedes entregar cualquier chafés ... entre comillas 
¿1I0? Yo creo que esa es otra de las cosas que cierras en ese ciclo. este ... Reconocer que buello. llega un 
momento en que la tienes que tenninar y que. pues síi. a lo mejor no cs. este, lo mejor que pudiste 
hacer. __ aunque posiblemente sí es lo mejor Que pudiste haccr. .. ¡,no1 

.:. La forma de organizarse para hacer la tesis, los ritmos de trabajo. los tiempos.. nos 
dicen mucho acerca de la concepción que tienen las tesistas de un proceso de 
investigación. en donde, se rigen por escalas internas, personales. distintas a las que la 
institución les dictó durante los 4 años de la carrera: 

Es curioso ver.aquí cómo hace el conteo de horas de trabajo. Comienza con cuatro a la 
semana y acaba con 26, 28 horas por semana. Además de ver cómo. cuando dice que 
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"rompe" los papeles que ya no le sirven. lo hace literal y metafóricamente, es decir, va 
limpiando y tratando de aclarar su propio proceso. 

A C"entame ¡cuán cómo trabaias cuánto tiempo le dedicas. cuántos diasss a la semana. 
cuántas scmanas al mes cómo es tu ritmo de trabajo? 
Mira ... clull ... entre scmana .. le dedico ...... de ocho a llueve o dc ocho y media a nucvc. este .. a leer. a 
seguir leyendo algún texto; en la tarde, dc cuatro a cinco ... eh ... igual. si es un texto sigo\. si. continúo 
leyendo el tc .... to ... bueno, pero cn la semana, a ver, es de ocho y media a nueve y media. o sea. es W13 

mañan. una hora en la mañana., wta hora en la larde ... y cn la noche. le dedico dos homs ... que serian ... 
una. dos. Dos. Tres. Cuatro horas a la semana ... yel rlll de semana. si no tengo ningún compr{)miso ... 
¡ A la semana o ... diario? 
Diario. No. entonces. " por 5. "cintc horas lt la ~cmltnlt. 
¡Fines de semana no? 
Sí. Fines de semana. también ... Fines de scma.1ana. por lo regular. el domingo. entre cuatro. de lres a 
cuatro horas ... 
El sábado y ares o cuatro horas el domingo? 
Sí ... Organi:t.ando te:-.1os. leyendo textos. organizando ideas. romllicndo Ilal,c!cli. arnl<lndo un sinfín de 
cosas lrisasl 
¡Cuáles son los papeles que rompes? 
Mira. ya cuando he rrreelaborado dcmasiado la idea ... este. y creo que ya tiene todo lo que. lo que 
estoy diciendo. ert en este. en mi. en mi última. en mi última parte. ya lo rompo.. Si no, me voy 
llenando de papeles y yo al rato considero que todas las ideas son buenas (risasl ... y es la misma gata. 
nada más que rel'oleada (ríeJ 

Una de las primeras cosas que hace es redactar la introducción (cuando comúnmente se 
dice que ésta se escribe al final, ya que se tiene una idea completa del trabajo). Esto, con la 
intención de hacerse claro a ella misma de qué va a tratar su tesis, es decir, qué escribiría 
como introducción de un trabajo que está. a punto de comenzar. Un momento clave, 
además, es el de "interpretar" o entender lo que se lee para poder avanzar en el trabajo, de 
manera honesta, hablando de algo que se entiende y que, por tanto, cobra significado para 
la tesista. Y es interesante observar cómo el trabajo no se da de forma lineal. donde sólo se 
pasa al punto b después de haber tenninado con el a. No. Se trata de ir y venir y en cada 
vuelta ¡rle dando forma a lo que será la tesis terminada. Vuelven a aparecer los momentos 
de avance y paralización y luego avance y un alto. ¿Qué lo define? No lo sabemos todavía. 

B Cuéntamc i cuaJes han sido las actividades ... quc has realizado para hacer lu tesis? 
.. Pues en primera. en primer lugar: ponenne a buscar infonnación de ... del primer capítulo. ¡.no? O sea. 
como que intenté inne en oroen: entonces. primero fue eL. escribir la ílllroducciÓn. ir cstructumndo el 
índice. de acuerdo a lo que ... pues ya mas o menos había Illasmado en la introducción liara saber de 
qué iba a hablar: después el prilller capítulo. ponenne a leer. a leer. a subrayar. a empezar a. a 
transcribir. 
¡Cómo haces la discriminación de información que ncccsitas v la que no para tu tesis? 
Pues ell ese momcnto. como el. el primer capítulo cs mcramcnte histórico ... cntonces. irme por fechas 
signirlGui\'as que a mí me podían ir mmcando la. la pauta en. en cuanto a av,mces de. de (el) cómputo. cn 
este mOmento. cn el capítulo uno ... y después. fue el capitulo dos. o sea. hasta ese. hast¡l hasta ahorita 
que. que estoy yil trabajando en los cuatro capitulas simultáneamente. enlonces. trabajo el capitulo dos. 
también. solamcntc citando. pero cuando clllpic/.O n. a intentar intCf(H"Ctllr. es lo que más trabajo me 
cuesta l,no'!. como que digo: Bueno. ¡,cltmo Hly a hablar de csto si. .. ni siquier.t pucdo cntl!nderlo ... ? 
EntonCes. fue l;unbién. el capítulo dos. Illuchas eilas: el capitulo tres: entonces empiezo a a ... también 11 
rccopil¡1r inforntJción. a bajar mucha información dc intemcl. porque entonces ya era paI1C de esto ... a 
bajar información dc libros; que tambien IIlC costÓ mucho Imbajo cnconlrnr. .. y enlonCes, me regreso. O 
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sca. termino el capitulo tres y anlcs de cntmrlc al cuatro. porque pam mi.. cstaba muy claro que el 
capitulo cuatro cm mucho m.;s f:i.cil porque ya cs mi cxperiencia ... cn cuanto al trabajo que cstU\'e 
realizando en Odontología de Multimedios ... Entonces dije. bueno. pucs este se puedc quedar porque 
este. se que en lUl momento que me siente a escribirlo. va a ser mucho más rápido. Entonces., me regreso 
al capitulo uno. a empezar a. a quitar citas.. a redactar más. a empezarlo a acomodar ... y 
simultáneamente. ~'a que estoy en un proceso más ~n'anzado del cal,ítul" uno, entonces emlliczo a 
redactar el callítulo cuatro ... Sigo. también al mismo tiempo con el lUlO, enlonces hago impresiones. 
empiezo 3 ... 3 rcvisar, a revisar redacción. a revis.ar detalles de, de ortografía. dc muchas cosas, hasta 
dejarlo ya, concluido; o sea. cn este momento ya puedo decir que el capítulo uno ya no tiene 
correcciones .. para mi. El capítulo dos es el que sigue quedando pendientc.., que es la relación 
Sujeto-Objelo ... dcspuCs entro al capítulo tres ... igual. a revisar fechas. a revísar. este. ténninos y todo. 
este. que Quede ... mucho más claro de lo que estoy hablando ... y el capítulo cuatro. que estaba asi.. como 
Que más o mcnos ... me pongo a seguirle. a insenar imagcncs. a ... ya a plasmarlo más ... Imis completo ... ~ 
el capítulo dos. es el que me esta esperando toda\'Ía Ine como risa penosa.. de que a1u hay gato 
eneerradol 
¡Trabajas en tu casa? 
110 piensal En este momento. sí. Por. también por el IICSO que tiene el archh'o. enlonces. mee cuesta 
más tral14ljo estarlo ... transpor1ando. .. aunque.. lo que he estado haciendo es cmgar con.. mi 
impresión y estarlo ... corrigiendo ¡,no'!. sin tr.lbajar directamcnte en la computadora. cntonces. lo que 
hago es en papel estar haciendo correcciones. estar haciendo cosas .. 
¡Cómo definirias tus tiempos de trabajo: cuántas horas dedicadas que días cuantos días 
cuántas semanas cuántos meses ... ? 
¿En total? 
Oc todo lo que has hecho en las etapas ¡cómo han sido tus horas de trabajo? 
Lo que pasa es Que ha variado demasiado .. 

¡ Dc qué a que? 
O sea. al principio ... fueron. como que ... corría y estc ... lerua mucha infonnación; de repente, lo dejaba 
otra vel~ de repente lo retomaba ... y así. o sea. así me la he pasado ... Hace como ... mas o menos como 
de ... septiembre. octubre del año pasado. fue así como que retomarla todos los días una hom. Que creo 
Que es una disciplina que no la he tenido todo el tiempo. Entonces fueron ... prácticamente lrCS meses de 
senlannc así. todos los días al menos una hora ... y dedicarle a la tesis ¿1I0? .. Y de repellte. otra vez viene 
llna etapa de ... de mucha flojera, de mucha ... no qucrcr-Ia ver ¿no? Entonces. han sido así como que 
muchas altas ~. bajas, no puedo definirlo como que ha sido una constante en todo ell'roccsO. Pero ... 
del que puedo hablar más claro es de este último ¿no? De los últimos seis meses en los que ... pues ha sido 
como que tres y tres ¿no? Tres cn los que 10 relomé muy fuerte y ... otros tres en los que ... ha sido muy 
variado .. 

Esta tesista se llevó cuatro años de trabajo, que para cualquiera que vea el proceso por 
fuera, se pueden resumir en un año trabajando con disciplina, muchas horas y diariamente. 
¿Pero. qué es lo que hace que no sea así? Son. por ejemplo, tiempos definidos en torno a los 
amores. 

e Cuéntamc {limpio la gargantal tu ritmo de trabajo. Cuentame una semana. ¡Trabajabas .. 

cuántos días cuántas horas haciendo qut! lalgo diee pero yo continúo! v cómo fue variando si 
es que varió ... ? 
Claro. No. lo CJue ''oo. es que si hay varias etapas ¡.no? 
¡ Cuáles? 
El primcr mio ess. rue como hacermc I,ato con el Ilro~'ccto y segun yo. el primer capítulo ¿,no? 
cntonces. uyy. este, yo lIeg¡mb.a. este. al CESU ... y decia: "Vaya trabajar en la Tesis". pero Imbía ... cinco 
mil distrnctores ... entonces. sicmpre ganab.an los dislraelorcs )' cste. pues yo terminaba avau/ .. ando ... dos 
renglones. una cuanilla ... cn la búsqueda de un libro. la lectura de algú ... hijo ... este. yo crco que así file 
más o menos. yo. casi me acuerdo. que me eché como seis meses leyendo un documento. que fue mi 
primera beca Fundación UNAM. o sea. imagínate. 1)' continúa diciendo rugo cn \'01. mu~ baja y 110 
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entiendo l. entonces. este. esos fueron los primeros seis meses. loso. )' después ... hubo unnn I:tl)~uS .. 
\,j¡~é y entonces. segun yo fue también .. 
Un Lapsus Irisasl 
lrisasl ¡,Lapsus de tiempo? ¿O qué? Ipregunta sin darse cuenta del lapsus que acaba de cometerl 
Un lapso. 
Si es cierto. Fue un lapsus, si. fue un lapsus en mi vida como varios otros. pero bueno ... lrisasl, este, .. cm. 
entonces ... c.<¡ que me enfrenta que lvonne Ila observador",' sea tan seria ... después hablamos de 
eso ... estece ... el lapsus de ... bsha, mis lapsus,., bueno ... yo creo que hay varias elapas en el proceso de 
elaboración de tesis ¿no? El primer año yo creo que es un desperdicio total de tiempo ... este ... creo que 
me tardé UN AÑO en e1llrimer capítulo ... lo cual es así. espantoso .. 
i Qué pasó cuando acabaste el primer caoitulo? 
¿Qué pasó? Como que dije: "Tengo que descansar". o sea. IY continUa riendo y hablandol imagínate, 
un año para WI c.-1pitulo y yo tenía que descansar. )' bueno. ya descansé ... este ... el segundo año ha de 
haber sido totalmente desastroso .. 
¡Por que? 
Puess. porque tampoco no sé que hice. realmente no sé qué hice ... porque además en ese periodo. buello. 
pasaban muchas cosas. o sea, por ejemplo. me acuerdo que en una de esas troné con mi no\;o ... y 
entonces. empecé a andar con otro ... mOlÚlt y con c."C monín hice un capítulo. lo cual. no lo podía 
creer, o sea, realmente. no podía creer que e! tercer capítulo lo bice en ese IDpsus ... y además con otro 
novio .. 
Otro lapsus .. 
Sí, en ese lapso. y con otro novio ¿no? entonces eso fue así de: "¡Guau!" O sea. el tercer capítulo no sé 
cómo es que lo hice. pero lo hice así... y este ... y el cuarto.. ,., eh. bueno. también. este. me llevó mucho 
tiempo ... De lo que me preguntas de horario, yo creo que ... varia ¿no?, este, así ... en algún momento, era 
llegaba y no 1"k1cía nada ... en aIro momento. IIc~aba y más bien me dedicaba a otras cosas como el 
proyecto o ... cosas por el estilo fue lo que hacül... y este ... y por ejemplo, recuerdo mucho los fines de 
semana trabajando que ... es un proceso muyy desgastante, rue un proceso ... muy desgastante porque 
además no avatl13ba. y' era la carga de la tesis., y yo no podía hacer aira cosa que no fuera la tesis. pero .. 
mm. no avanz.'lba tanto .. 

• :. La escrituraS es un tema fundamental en el proceso de indagar las distintas maneras de 
construir una tesis. Escribir significa poner finalmente sobre un papel lo que se es como 
sujeto que investiga, lo que ha adquirido significarlo, lo que se va a materializar. 
Porque, además. va apareciendo el Otro de manera más consciente al pensar en ¿a quién 
o para quién se escribe la tesis? 

Vemos varias cosas: I.Es impresionante cómo habla de lo que ha escrito en tan solo dos 
cuartillas cuando ya parece todo un capitulo.. y es que esa es una de las contradicciones 
más fuertes de la creación, que ya cuando algo cobró significado (y que por lo tanto, parece 
poder expresarse en un discurso bastante largo) al momento de escribirlo, se hace pequeño, 
no parece suficiente. 2.EI para qué de una tesis queda condensado en: "para que se me tome 
en cuenta" aunque al final cambia y dice que a ella no, sino al trabajo, para que sirva a 
otros. 3,Se refleja ya, aquí, una lucha entre lo que se piensa puede ser el proceso y lo que el 
asesor opina que debe ser. 

A i Has escrito algo? Cuando dices que estas en el primer capítulo ¡ llevas algo escrito del 
primer capítulo? 

~ Marguente Duras dice que: 'Escribir es intentar snher qué escr;hiríamos si escribiésemos -.\C)/o lo ,mbemo." 
después· antes, e,\·la cllestión más peligro.m que podemos plan/camos. Pero también es la más hnbitual . .. En: 
DURAS. Margucrilc. Escribir. México. TlIsqllcts Editores. 199-1, p.56. 
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Sí .. Bueno .. son ... he elaborado fichas de trabajo. y Ise oye como un rechinidoj preclsamentc en el que 
estoy en el primer capítulo y me salto aL al intennedio en el que tengo que sacar un cjemplo pard ver m:is 
mi realidad y no sé qué, de todo lo que vaya estar haciendo con, con, con este asesor que le digo que es 
sociólogo ... este ... como que dejas una cosa y te involucras en otra ... y como que quieres regresar a 
concluir ese primer capítulo pero como que dicen: no, es que primero tienes que hacer uniL,. 
Entonces ya no sabes que hacer: si tú concluir el primer capítulo o hacerle caso a tu asesor de que. 
primero te plantees Wlap. un. un ejemplo de lo que estás haciendo, que la problemática y la juslÍlicaciólI 
ya se la diste ... entonces ... le puedo decir que tengo infonnación para annar mi primer capitulo: he escrito 
nada más dos cuartillas. tengo dos cuartillas de ese primer capítulo .. 
i y cómo te fue con esas dos cuartillas? 
(aspira y contestal Pues yo las tengo; se las ensedé a mi asesor y me dijo: "Está bien ... pero panamos de 
que hay que ver primero un ejemplo para poder después ... ". o sea, él me eXI,licó que I,artiendo de un 
ejemplo, el resto \'a a salir ¿no? Entonces yo dije: Bueno. sí. pero finalmente la parte histórica. cste 
independientemente de que ahí está, ya está la información, tiene que salir el primer capítulo .. 
Son dos cuartillas ¡sobre qué? 
Mira, las dos cuartillas. eh ... son precisamente la ... la justificación de cómo está la ... la educación superior 
en México. Me baso un poco sobre el documento de la aCD[E). (carraspea dos veces). de cómo esta la 
educación superior en Mcxico, de ... cuál ha sido el proceso que ha tenido en cuestiones de e\·aluación. 
eh ... de ... las diferentes carreras humaIÚSticas ... que bueno. finalmente nosotros no hemos entrado a UII. a 
un Examen Global que han, este examen que se está. que se está haciendo a nivel imemacionaL. y que 
bueno, nosotros dentro de las Humanidades no hemos entrado porque es.. puess. es una situación 
bastante dificil eh, enconuar en, a qu, en que los pedagogos, todos, internacionalmente. en el mundo. 
tenemos que ser iguales. pues didd, def. definitivamente No ... Entonces, yo manifiesto que. que bueno. no 
hemos entrado en, en ese proceso de evaluación. sin embargo. tenemos una. estamos. estamos a. a pesar 
de que somos pedagogos y nos decimos pedagogos ... no todos somos pedagogos forutados de igual forma 
(riel, somos diferentes ... y bueno. posterionnente. ya ya empiezo a hablar de lo que es la Pedagogía la 
importancia de la Pedagogía en México. ehm ... la Pedagogía .. dentro de lo que es su plan de estudios. la 
evolución quet ha tenido desde 1955 a la fecha .. Hasta ahí es lo que llevo. 
i Cómo te sentiste escribiendo esas dos cuartillas ... antes de llevárselas al asesor? 
[tose fuerte] Mira, yo estaba segura de qu, de que lo que estaba diciendo estaba bien ... lo (Iue estaha 
escrito estaba bien, pero finalmente esas dos cuartillas. este. en tres ... entrevistas que tuvimos. me las 
regresó esas tres veces ... en que: auméntale aquí, ponle allá, pon aquí, (se oye algo que golpea DOS 
veces ¿será que el golpeteo es la "talacha" de las dos cuartillas?), pero pues son dos cuartillas en las que 
yo digo: (toma aire fuertemente y dice:1 ¿Dos cuartillas y nada más me ha hecho así C01\10 que ...... Wl3S 

cuantas observaciones y ... Decidí dejarlo como. bueno no como yo lo tenía. o sea. a1lj finalmente si le 
hice algunos cambios ... perol. ya la dejé, o sea. ya dejé esa. esa primera parte del capitulo: entonces me 
retomo lo, me. me voy ahora a lo que es el ejemplo del. del, del. del problema. de lo q\lc voy a 
investigar ... Entonces. ya lo dejé, no lo he concluido. sí tengo la información I,ero :UI lo he 
terminado ... ¿,Y cómo me siento? Pues. ¡que necesito a\'anzarle ya! lriel Ya quiero ir. correr yir. 
retomarlo nuevamente I y suena la a1anna de su reloj, que según (vonne eran como las 9:..¡5 y no volvió a 
sonar en toda la entrevista i.i,i.???1 
i Para quién vas a escribir la tesis .. o la tesina? 
(silenciol Mira ... yo a veces quisiera ser bastante optimista.. Itosej respecto aa. a la ill\'Csligación ~. 
decir que la. que la quiero para ... pam que se me tome en. cuenta (curioso, porque se detiene. lo piensa ~ 
luego como que lo confiesa l. Y no digo que se me tome en cuenta para que se mc d.: un tíl\llo. pam que 
se me den. me den mención honorifica. para que me digan colega o para que mc digan cualquier otra 
cosa. no. Yo qué más quisiera. de veras que hay una cantidad de trabajos allá abajo bien interesanles. 
bien. bien importantes.. yy.. me pongo a pensar que cómo es posible que la m.ismaf. 11. la misma 
coordinación o los mismos pedagogos. no hemos retomado esos trabajos para llevarlos .. pam lIe"arlos :l 
cabo ¿no? Es como cuando haces ... eh, en una institución un proyecto de investigación y ... pues se lo~ 
entregas. tanto tiempo le tardas para que ... para que 110 lo IIcven a cabo ¡.no'!. para qu.: ... no se lleve a la 
práctica. Enlonces. )"0 quisiera que mi .,ro~'ecto de im·cstigación tuviem esa finalicl:.ld: que se tomara 
en cuenta. No a mí como I)ersona, al I,royecto de investi~ación si "ale la pena ... 
Que i quien lo tomara cn cuenta? 
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¡silenciol .. A quien le guste y dentro delll. de ... del Mea. delllro del nivel que se. que. que se necesite y 
que Jo h¡lgatl alunmos. que lo hagan. este. maestros. que lo hagan ... gmpos de investigación. lo que sea. si 
sc. si eso. es un. es mini. es una minima parte p:mt. pam (\(lr comienzo a algo. pues que se utilice. 

Escribir una tesis no es nada más escribir sobre un tema en particular, sino quedar inscrito 
uno como sujeto en lo que crea al escribir y aquí queda muy claro. Y empieza a aparecer 
una respuesta a la pregunta de por qué una se detiene en el proceso y no "puede" continuar. 
Queda también evidenciado el placer que provoca el lograr lo que se quiere. El índice, por 
otro lado, funciona como el esqueleto del trabajo. Es como la infraestructura, la que 
mantiene las ideas a desarrollar. Está también la pregunta de a quién escribir una tesis: algo 
fundamental porque refleja otro elemento indispensable del proceso: Se escribe por muchas 
razones y para distintos públicos. y la lesista define esto consciente o inconscientemente 
dándole también un cieno alcance y sentido a\ trabajo. En todo \0 anterior, las dedicatorias 
son un indicador precioso de lo que una tesis puede significar para quien la hace. 

B ¡ Escribes? 
Sí, de repentc me gusta escribir, 
¡Qué tipo de escritura'! 
Pues úllímarncnte me ha dado por escribir algun cuento ... pero me gustaba más el rollo de la poesia; o 
sea, sé que no soy buena en eso ¿no?: de que igua!. si alguien que sabe, lo lec, va a decir: "Uy, ¿qué 
estabas diciendo aquí? que cuadratura" )' todo esto i,no?. Pero me gusta IIlasmar lo que estO)' 
sintiendo en el momento. solamentc. O sea, yo lo puedo llamar poesía y lo puedo llamar cuento. Pero es 
lo que a mí me gusta. 
y esto que dices de "plasmar lo que estás sintiendo" ¡ lo has hecho en tu tesis? 
También ... 
¡Cuándo eoqué momento? 
Yo creo que en todo momcnto .. porque ... yo creo que en cada una de las partes de mi tesis, he 
estado ... relacionándolo con alJ:o que estoy viviendo .. , entonces. cuando estoy hablando de la parte 
histórica. bueno. pues entonces. estoy viviendo todo ese ... pues todo ese proceso por el que pasaron los 
avances tecnológicos ... y entonces. estoy aterrizándolo en la realidad l,no? en qué esta pasando en estc 
momento ... entonces. pucs en ese momento lo estoy ,,'¡viendo y es como puedo empezar a redactar ... 
Entonccs. cada uno de los capítulos ha sido así. Por eso, en este momento y en momentos anteriores. 
puedo entender porque al capítulo dos no le he querido entrar ¿no? .. porque ... pues apartc de que me 
cuesta m.'Í.s tmbajo. por términos. poL .. por no ir a decir algo que. que realmente no diga atu ... entonces, 
así como que me cuesta mas trabajo decir: "¿Y si me equh'oco en esto ... cómo voy a poner asíT ¿no? 
"Entonces, por ahí me \'1m a llescar los sinodales cuando lo lean'" ¿no'! Entonccs ha sido ... más que 
nada cn ese sentido ... siempre ha ... sicmllrc lo IJUedo sentir ~'o como algo que c.liitoy ,'h'¡endo, por eso 
lo IlUedo escribir ... entonces. a lo largo de todo ellJnlCCStl de tc. .. is. Si no. siento que 110 podría haber.. 
llegado ¡ti punto quc estoy, 
El primer capítulo ¡es el primero que tcrminaste de escribir .. , complcto? 

... Pues es que ... los he retolllado a todos en. en un momento han sido todos .. o sea. ¿completo?. 
pues sí. que puedo decir quc ya está finali7.ado. si. e:lt:aCI:llnentc. 
El día que te diste cuenta que va estaba ... ¡que pasó'! 
Me dio mucho ",'usto Irisas de gustol 
¡Qué hiciste? 
Pude. pude danne cuenta quc. uno de los pasos de lodo el proceso ... para mí. estaba finali:r.ado ¿no'! ... y 
que buello. pam complementarlo. me habí" gustado mucho Cómo lo habia.,. enfocado ... cómo lo 11.1bia .. 
plaSIl1.1do. todo lo que hahia dicho en él ~. de qué manera pude darle un fin a csc. a ese primer 
capítulo l.no? .. Todo el enfoque. Entonces. pues si me dio muchísimo gusto ¿no'! Digo. en el capitulo 
tres, casi puedo decir que están ... en el mismo nivcl. .. sin embargo todavia no puedo dccir: "Este ya no 
tiene correcciones" ¡,no?., Pero si. al terminar el primero fuc ... una gran satisfacción ¿no'! .. 
¡ Que fue lo quet lo primcro quc ... escribiste de tu tesis'? 
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••• '0. ¡.lo primcro'! ... L .. introducción ... o sea ... habL1ndo un poco en ese momento. digo. es algo que he 
estado pensando constantemente en cambiar.. y que más o menos lo tengo ahorita.. ya más claro 
también. lo que quiero decir en cuanto a redacción y a .. ya .. y a los terminas y todo ... pero en ~sc 
momento fue lo primero ¿no? el. el plasmar: Bueno. por qué estoy intentando hacer esto, pOI" qué 
estoy intentando hablar de esto ... Y pues eso. fue lo primero. 
i Lo segundo'! 
Intentar construir un [ndice ... aunque ha ido cambiando también demasiado ¿no? ... entonces. es lo que he 
estado intentando ... annar ¿no? Durante todo el tiempo. pero. en ese momento fue ... el índice ¿no'! "cr 
bueno. mas o menos.. de qué "oy al hablar. 
i Lo tercero? 
... Lo tercero: Empezar a construir el primer capitulo ... hacer la ... la recopilación de la información del 
primer capítulo r empezar a. a citar solamente ¿no'! En ese momento. rue este ... plasmar solamente los 
t0.105. tal cual... para despues empezar a redactar ¿no? Pero eso fue lo. el siguiente paso que lIa'c a 
cabo .. 
¡ Para guien estas escribiendo la Tesis? 
Isilencio y se pone pensativa) Principalmente. para mí. Porque si yo no acepto lo que estO)' poniendo .. 
pues yo sé que \'a a ser mucho mis difícil. sobre todo. que los demás lo entiendan. lo comprendan,., 
Entonces. pues yo creo que para mi... como un primer... jurndo ¿no? 
¡y después ... piensas en alguien? 
(OlIO silencio mucho más largo) Puede ser." en .. , pues en la gente que pueda estar interesada en el tema 
¿no? que pueda ser un ... si no tma ... lUla regla. no podemos hablar de algo en lo que alguien se pueda 
basar. definitivamente. como, .. como definitivo. como ... como algo que marque un. un punto. pero.,. yo 
creo que sí puede ser un._ inicio parn darte una idea de muchas cosas que pueda haber en este momento 
¿no? 
¡Ya escribiste las dedicatorias de tu tesis? 
No. 
¡ Piensas dedicarle la tesis a alguien? 
Si, pero todavía no lo tengo claro .. 
¡Qué has pensado? 
.. en este momento, (silencio) Lo que pasa es que de repente caigo en la cursileria. como todo mundo 

¿no? cuando empiezas a ver tu. los trabajos de tesis de muchos otros." y si. obviamente: a mis padres y a 
Dios ¿no? como, .. como suele pasar en muchas ocasiones, pero ... yo creo que ha sido algo que he estado 
a punto de hacer... pero no me quiero adelantar porque .. , creo que seria la. la parte final que me gustaría 
hacer... ya habiendo. ya teniendo en mis mano, el trabajo y poder decir: Bueno. qué significa esto 
para mí ¿no'!; qué es realmente lo que puedo decir de, de todo este esfuerzo. de este logro (,no'! 
Entonces. creo que hasta ese momento es euando puedo decir, realmente, a quién se lo puedo 
dedicar ¿no? .. , Principalmente a mí ¿no? Digo. un gran logro y .. y un .. una mela cumplida de mi 
parte. 

Aqui aparecen desde consejos, pasando por confesiones, hasta posibilidades futuras del 
trabajo que se hizo, junto con una revaloración. Indagar el cómo y el dónde considera la 
tesista que aprendió a escribir es sumamente interesante porque propone espacios muchas 
veces apartados de la formación institucional. El contacto directo con lectores de la tesis es 
un alimento para el ego que no se puede descartar de los procesos de investigación y que 
más bien, interviene profundamente. Aquí también aparece que el lema de las dedicatorias 
va mucho más allá de la llamada "cursilería". 

e i En qué momento ... registras el anteproyecto? j Ya llevabas algo avanzado .. nada'? 
Ah. el Anteproyecto'! Fue asi uno de esos.. fines.. finales de semestre que ... me entró b, locura y 
entonces yo dije: "Ya tenJ!o que rc,;;slrar mi proyecto IJOrque no me ,'ayan a l!anar el tcm ........ asi 
de: "Además está tan padre y además es t1m mío y además, .. seguro va a generar tantas cm'idi:u que ~a 
lo "aya rcgistrar ..... y ya. y yo me acuerdo que mc aceleré )' 11.1Sla Angel me dijo. asi. de: nA \'cr. 
tómatelo con calina, ya esta bien así..." y este .. , yo ya quería rcgistrnrlo. y lo registré como ... tres 3110s 
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antes de que tc .... dc quc tcnninara. o sea ... lo registré como a los sei!! meses que salí de la carrera. 
registré cl proyecto ... y te digo. na. nada que ver con lo que hice finalmente ... 
¡Cuando escribes la Introducción dc tu tesis? 
Al final... cuando ya acabé ... ah, no. además me ayudaron ... 
i A qué? 
A hacer la introducción porque yo estaba yo realmente saturada. harta .. este .. 
i Quiénes te ayudaron? 
Me ayudó Hugo, .. uno de los sinodalcs .. 
i Cómo te ayudó? 
y este ... yo le dije: "Ya no IJuedo más" ... o sea. haber reescrito la tesis fue un proceso, si ya de por sí 
estaba hasta la madre, si ya de por si estaba cansada. si ya de por sí había sido desgastanle. escribir la 
introducción ... y las conclusiones. era así... enlOOS. le pedí que me ayudara, que me dijera ... segUn él, qué 
tenía que llevar una introducción. que me diera unos puntos ... y este. y yo. ay. no, si no me hubiera 
ayudado. no sé cómo lo hubiera hecho ¿eh? ... ni la introducción ni las conclusiones. porque realmente 
~'a no tenía caba..a ni cerebro. ni nada. ni ganaJ, sobre todo ganas; a lo mejor es un tema de ganas., 
ganas se oye Illejor que voluntad ... [parte de una discusión que se \'em más adelante) 
i Para quién escribiste la tesis? 
\cont.cs'la exhalandol (.La escribL.? Bueno. \lll amigo me decía: "Cuando estés escribiendo la tesis 
pienlla. .. en todos los posibles interlocutores ... ch, piensa desde ... cómo la leería fu/anito de tal que es 
así un. .. grillo ... de izquierda ... cómo la leería fulanito de lal que es wm mamón de derecha. cómo lo 
leería, este, eh. un super académico. cómo lo leen.wta un amigo. cómoo. enfin. 
¡Cuál es el tema? 
Eh ... Políticas en Educación Superior. Un análisis del. la gestión de (aspira] el rector Sarukhán, en la 
UNAM yy ... Y ¿para quién escribíii? ... Pues se me ocurren dos respuestas. Una es ... : Para todos meDOS 
para mí. .. y 1;3 otra es: Bueno. finalmente para mí. Este. tal vez alú es donde (aspira y contesta 
exhalandol uno empieza a cerrar el ciclo. empiezas escribiéndola y pensando en muuchos interlocutores, 
en ... este. en que ... scrá eL prolimo ... BesL_ Seller de no sé qué ... y terminas dando cuenta que noo, 
dificilmente alJ!Uien lad, la leerá ... este. y bueno. ya después verás la fonna de ... poder explotarla. de 
por. de poder sacarla, o sea. yo .. 
¡Tú que has becho con tu tesis después de I ella interrumpe:) 
Yoo ... [lo dice casi gritando) 
[continúo:] .. recibirte? 
Pues ... ya pronto va a saJir \lll artículoo. que .. este ... ques. que es. digamos un extracto de nti tesis ... 
¡En dónde? 
Etul una revista. ennn .. ¿cómo se llama? "Perfiles Educalivos,. ... una revista del CESU .. entonces. 
bueno. pues eso es una de las cosas que. que yoo hice. la otra es: Entré a un concurso. ya nos las 
devolvieron. porque dcclararon desierto el concurso. lo cual fue chafisima y traumático ... (aspiral. este, 
untlll. qué más. bueno me dijeron que. pues que llegó 11.1sta el tin.w y fue considerada y ... alli me echó 
porrds el monin pero. ni al caso ... este, y qué más. y pienso seguir sacando cosas, la "crdad es que si me 
ha servido mucho (hacer la tesis) ... este, las cosas que sé del campo ... al que me dedico. estcc. vienen en 
gran medida de la tesis. lei mucho ... este. revisé muchos documentos. (aspiral este ... sintetice muchas 
coosas ... y otras pues muy chafas (.no? Otro amigo me decía que con la tesis pasa una cosa muy chistosa 
que ... laspiral. hay días en que agarras, la abres y dices: --Guácala. qué porqueria. cómo pude haber 
escrito eso" y la cierras (,no? y la avientas y hay otro día que agarras. la abres y dices: -Guau. este. qué 
chingona soy ¡,no'!" Y así a \'eces me paS.1 con mi tcsis. la verdad cs que, este, no me ha pasado todavía 
el "guácala. qué tonteria". salvo que encontré un error ahí. dec ortograf'ía y de dedo. y dije: --Ay. qué 
tonteria", pero fuera de eso. este. cada qucce he necesitado consultar algo. cada que. estc.. necesito 
citas ... \'oy a la tesis. copioo. pcego. tOOll10 la refefCncia bibliográfica ... o sea. hasta ahorita estoy COIllO, 

sigo en proceso de enamommiento. debe ser como algo así... claro que p. este. yoo otra cosa que dccía a 
lo largo dcl proceso es quc ... para terminar la tesis. tienes que. .. reconocer en algún punto. que ya la 
odias ... que ya esl:.is harta i.no? ... este ... yo recuerdo mi proceeso. escogí el tema me encantó el tema. 
vendí el tema. yo creo que esa es una pane muy importante i.1I0? vender el tema. 
Oc Tallcr de EnS3\'o Imateria de la carrera de Letras Hispánicas que cursó por un semestrel ino 
queda nadaa rescatablee cuando para cuando haces tu tesis cuando la escribes? 



¿¿De Taller dc Ensayo?? No .... No. yooo estoy conl'encida de quc aprendí a c.'icrihir elln el Proyecto de 
la UNESCO ... o sea. alú es donde aprendí a ... jintcrrumpol 
j Fue antes durante o despues de tu Tesis? 
Fuee en el periodo ... o ¿cómo fue?. UNESCO, fue en el periodo final final final. final. o sea. ~·o 
empecé el provecto de la UNESCO cuando ya casi c.staha terminada la tesis ... v estc. cso me pcnnitc 
hacer oua revisión. o sea, fue este. ya con esa mirada que había aprcndido. ya CO;1 esas cosas que habia 
aprendido: "a ver. vaya volver a ... leer esto". cstc. y fuc así "buum". otra veí'. a \'olvcr a cambiar WI 

chorro de cosas ... este. pero ahí es donde yo siento quc ... ni siquiera en la tesis ... o sea. en la tesis. si. ya 
con ... con las revisiones de los sinodaales y con lodas estas cosas. pero noo. yo creo que Taller de Ensayo 
si fue así como muy lindo ... pero. no. ni al caso. rcahllcntc no creo qlle ahí.. 
y hasta ahorita fuera de losss sinodales ... ¡alguien más ha leido tu tesis .. que tú sepas') 
Quc yoo sepa. pues ... partecitas. igual. o sea .. 
y ¡quiénes? 
Pucs. .. en una clase. ahí., tal vez. atú revisaron algw¡a pane. )'00 cnn ... 
Pero ¡cómo? i se la encontraron alguien la recomendó tú la mencionaste .. ? 

Ah. no. bueno. sí. no, una amiga ... y este .. 
Una amiga ¡que? 
Una amiga Que. es maestra, en una clase. tomó una parte. segun. este. me acuerdo .. 
Para clase de i maestria o de licenciatura? 
No. de licenciatura. 
¡Qué clase? 
iniciación a la investigación ... Luego ... de pronto me he encontrado. así... o sea. pero es así. dec proonto 
¿no? creo que una persona dí, que un día me l,rcl:Untó si yo había hecho una tesis sobre la UNAM y 
sobre Sarukbán y entonces le dije Que sí ... este ... 
¡ Fue todo lo que te comentó? 
Sí, algo as. si realmente sí. mme llegó muy fuerte al e~o, entonces ni siquiera eh. quise preguntar ya 
nada ¿no? .. este ... eh ... han de haber sido dose. dos casos así. este ... y ¿quién nuis" Y bueno. yo cada que 
puedo. tomo coosas. la enscll0. este ... I'ero así que la ha~'an leído. leído toda? No. No. no. 
i A quien se la dedicaste? 
Aaa mi Abuela. 
¡Por qué? 
¿Por qué? Pues porque es, se murióoo intempcstinmcnte. 
i Materna o paterna? 
Eh. materna. 
¡Cómo que intempestivamente? 
Si, fue un accideenle y fue gaclúsimo y nunca me despedí de ella y ... y. y. no sé. me queria mucho y ~o 
la queria mucho. este. aprendí mucho. representa el símbolo de ... este ... de la herencia de mi cultur ... 
dcc mi familia. unía a mi familia ..... este. pues muchas cosas ¿no? este ... )"0 no 5.1bía. el día que me 
enteré que se murió. así. que fue un accidente lIIuy feo. horrible. y yo no estaba ... este. un tío se me 
acercó ~. me dijo ... que. .. había Que resolver eso. 'loe ... y que bueno, una forma era dcdicar1r. a.l).!o. 
un día algo. ¡,Ilo'!. o sea. que era la fonna como de s<¡c;ar ese sentimiento asi.. 
¡Qué edad tenías ... cuando murió? 
Pues yo creo que tenia .. cstaba como en primero de la carrera .. como 18 ó 19 .. Y entonces. y este. y si. ~ 
entonces de pronto. a partir de ese momento asumí que así era. que para resolver ese rollo ... no habill 
Nada Mejor que dedicarle. además era algo así como ... este. .. rCConocimiento Ilúhlieu y ya. de ahí en 
fuera. pues este, nombré amigos y gente. y bueno. se la dedique al EZLN y a Cárdenas y al CEU ya .. 
mis primos. y a.. 

.:. El balance que se hace del momento del proceso en el que se encuentran las tesistas 
muestra las tremendas contradicciones entre 10 que se soñaba. lo que se esperaba que 
sería y lo que en realidad fue y está siendo. 



Cuando los límites impuestos externamente desaparecen entonces los limites personales se 
vuelven mas relajados y se piensa en que. bueno, "lo que sobra es tiempo". Parar para 
reflexionar permite redimensionar el valor del trabajo y del esfuerzo. 

B Tú me preguntabas si vo calculaba alguna fecha para tcnnillar ... ¡Tú la ticnes~ 
Pues yo no había pensado en función de los seis meses de ... a partir del registro del tema. entonces. yo 
estaba muy an!,ttlstiada porque creía que tenía como limite esos scis meses ... Pero. bueno. este. Laura me. 
me rectifica que en realidad no hay. uo hay tal. o sea. no tienen que ser seis meses sino que a partir de 
esos seis meses. entonces ya puedo ... hacer el tramite (empieza a pasar otro avión); entonces como que 
otra vez viene un momento de relax ¡,no? lse oye más fuerte el avión ¿"darle el avión a la tesis"?I. este: 
"Ah. bueno. ¿entonces no era a los seis meses'! ¡Qué rico!" ¿.no? este. "entonces toda"ía me puedo 
esperar otro rato". Sin embargo sé que si yo ya me It..bia fijado este ... pues esta fecha para tenrunar. 
pues digo: ·'Bueno. ¿por qué no. no hacerlo'!". Entonces. en este momento estaba de tentativo que para. 
para abril y ... faltando que así sea ... Ojalá que en este mes quede tenninado ... el trabajo y empc7.ar todo cI 
proceso de papeleo .. 
¡Te imaginabas la relación de Asesor .. te imaginabas "cuando yo haga mi tesis .. seguramente 
voy a trabajar de tal o cual manera .. .'? 
Yo era una de las que decía que .. me hubiera gustado ... bueno. cn ese momento. antes de tenninar la 
carrera decía: "No, es que yo vaya trabajar en mi tellt.1 de tesis ... simultáneamente con el último año de 
la carrera ... o en los últimos meses de la carrera para salir y titulannc" ¿no? Lo bueno es que me dí cuenta 
de que no hice It..da (risasl ... entonces ... como que había pensado muchas cosas)' cn mi... en mi relación 
con mi asesor ... pues como que todo se ha ido dando. no lo habia ... siento que no lo It..bía planeado 
demasiado: probablemente tenía una idea muy vaga de ... CÓmo iba a ser más o menos ¿no? pero ... como 
que muchas cosas se han ido construyendo sobre la marcha ¿no? .. no creo Jlaber tenido la ... idea muy 
clara o ... haber imaginado más O mcnos cómo iba a ser ¿no? .. todo se ha ido ... construyendo Ino entiendo 
qué dice en V07. muy bajal .. 
¡Habría algo mas ... que quisieras decir? 
...... Pues no. No. yo croo que ... que dije todo lo que telúa que decir Isuelta una carcajada sencilla) .. No. 
pues que ... que así como conclusión al ... ahora que. que hago toda una ... todo un recuento ¿no? de todo, 
de todo lo que me ha pasado a 10 largo de todos. dos años de trabajo de tesis ... claro que. que por mi 
perspecti\'a ~'o te puedo decir "Pue..'I si no era tan difícil" ¿no'! ... pero ... pues ya también cuando \'oy 
recapitulando y me doy cuenta de ... todo lo que hice. de todas las actividades que llevé a cabo a lo largo 
de este tiempo. de ... dc todo lo que pasó. pues me doy cuenta que sí. si es cieno. ahorita no lo veo que 
haya sido TAN dificil. sin embar~o. yo creo quem. requirió de ticmlJO y requirió de un gran 
csfuerro ... y de ... pues todas estas cosas que pasaron en este lapso de tiempo ¡.no'! ... Entonces. sí. ahorita 
no es tan dificil y ya entiendo las cosas de diferente manera. ya las puedo ver distintas ¿no'! ... que hace 
dos aijos no lo veia así ... Yo creo que es algo muy padre. ~'fI creo que va a ser algo mu~' ... una 
satisfacción muy ~randc ¿no? llegar a ese momento ... Porque bueno. todo mi. Iodo mi esfucfLo lo voy 
a vcr ... recompensado ¡,no'! ... Yo creo quc ... eso es lo mas importante. 

Lo que aporta nuestra tercer entrevistada es una serie de reflexiones sobre los imaginarios 

que se tienen de investigar, de hacer una tesis. dando paso al recuento de lo que significó 
terminar todo el proceso. Nuevamente encontramos una severa contradicción entro lo que 

se espera que la tesista piense y sienta y lo que en verdad pasó. 

e ¿ Cuál es el otro imaginario? 
El otro illt..ginario es que la tesis te fcorllla. es que. si yoo me quiero dedicar a La investigacióonn. ése es 
mi primer... trabajo. o mi Ilrimer ensayo ¡,no? para. parn jugar a eso. Hoy un maestro. a una amiga ... que 
se tituló. este. le decía algo quc me pareció muy lindo. y le decia que. eh. finalmcnte. cel trabajo serio .. 
que te ... hace decir: "Yo soy licenciada". es la Tesis ¡,1I0'! Como que las clases son pequeños cnsmlyos. te 
dan algunas hemunicentas. pero donde pOlles a pmeba y donde dcmuestras qué ticlles. qué ticllcs que dar. 
qué tienes que ... ellscíiar. qué tienes que aponar. es la lesis ¿no'! Este. )'0 creo que ésa es una perspectiva. 
dentro del ámbito académico. o sea. si cree. para. IJara ... este. all-."Uien que se quiere dedicar a la 
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inw.stigación. la tc.'ii.s r-eln-cscnta eso, un Ilrimer cnsa,.'o de in\·estigación. de ... mostrar herramientas 
de conocimiento. metodológicas ... Pero esta la olra. la olma este. posturd Que.. Quien dice Que si 
necesaria una tesis a nivcllicenciatuIa. que eso sería mucho más conveniente ... en el posgrado ¿no? esa 
prueba ya mas fuerte de ... tus habilidades de investig.1ción y ... y teóricas. entonces ... no tengo una postura 
todada ... o sea. y yo creo que. no. ya. dificilmente .. .\'oy a lenninar resolviendo y diciendo: "A ver yo 
creo que esto es lo ... mas sensato". lo que si cs ... a la J!enle que conozco. que eslá en licenciatura. le 
rccomiendo que se larde lo menos que I,ucda. que haga lo más sencillo, y que desde un Jlrincillio 
rcconO'LCa quc. .. ni es el gran alJOrte, porque e.~ es un imaginario ... muy fuerte que lodo mundo, .. o 
casi todo mundo que empieza una tesis. este. lo tiene. que son. vas a hacer el aporte de ... del mundo. el 
aporte de ... 
i y cual fue el sentimiento ... de haber terminado ya toOOo hasta el examen profesional .. ? 

Profunda crisis lintemllnpo y no sé Qué digo pero ella continúal. profunda crisis ... siempre .. 
i Por qué'! 

. cuando cm estudiante decía: "Es que es super rico scr estudiante", o sea, eres estudiante. está rico. o 
sea. no tienes Que preocuparte por nada más; después ... era así. añorando ser estudiante. ser tesista.. 
porque cuando eres estudiante. pues ya tienes tu horario, todo esto, todo ¿no? o sea. eres estudiante; pero 
después me dí cuenta de que cuando eres tesista también está rico. porque pues, estas haciendo la tesis 
y bien que utaL a¡\i sobrevives ¿no'! y "estoy haciendo la tesis" 'i no hay bmUC3 ... pero cuando tenrul\as. 
ahí si cs ... bueno. para mi. yo croo Que CSc1 fue la crisis má.'i fuerte. aUn mas fuerte de cuando lenninc la 
carrera ... porque cm "¿y ahora qué sigue?" ¿no? Ahom ya no puedo seguir jugando en 1m rol. así, ni de 
estudiante. ni de becaria. ni de tesista ... ahora ¡qué diablos soy? ¿no? .. y ya. bueno. por suerte salió alti 
una chamba. ahí en el mismo CESU y ya después. este. lo del proyecto de la UNESCO. y ya después me 
quedé ahi. y entonces .. 
i Cuanto tiempo te llevó ... recuperarte de la crisis .. o salir de la crisis? 
Pues COIllO UI1.1 semana. yo creo ... porque ademas es muy extraño: mientras todo el mundo le dice, así. 
de "'ay, qué padre, ay qué feliz debes de estar, ay qué padre estuvo tu examen. a~' qué bonito 
lodo ........ no .. , yo nunca me lo creí". 

2. Tesis e Investigación ... 
¡¡¿Alguna relación?!! 

Hay momentos en los que pareciera que una tesis no tiene nada que ver con la 
investigación. Y es algo que hunde sus raíces, entre otras cosas, en la formación recibida 
durante la carrera, a lo que seguramente se suma la concepción social que de la tesis se 
tiene, Pero en fin. aquí trataremos de averiguar qué es lo que sucede . 

.. :.. Las experiencias previas que se han tenido durante la carrera o fuera de ella tienen 
mucho que decimos de la Formación en Investigación con la que las tesistas accedieron 
por primera vez a la tesis: 

Aqui pasamos por experiencias de trabajo muy variadas, seminarios de investigación que 
no aponan resultados, hasta llegar a un enamoramiento de un solo proyecto que hable de la 
"deformación" de los pedagogos. Todo esto pa(ece un circulo que comienza y se cierra en 
el mismo lugar: Una formación muy exigua que viene a dar frutos en un trabajo de 
investigación que pretende evidenciar las carencias de dicha formación. 

A ¡ Antes habías hecho algUn otro experimento algún otro trabajo'! 
Uy. claro que si. He hl'Cho como cual ro Irabajos ... de in\·csli~ación. 
Av cuóuamc de l.'SO. 
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Mira. el primero. el primero. primero. el primer trabajo que hice fue un ano antes de mi carrera. en 
el que ¡carraspeal yo trabajaba para el Instituto de fonnación. Instituto de Fonnación policiaca. o sea. lo 
que es la Policía ¿no? Yo trabajaba. eh. por acá. por avenida Toluca y pues bueno. se replanteaba mucho 
lodo lo que son los planes de estudio. y una nueva veniente del plan de estudios para la policía. la 
llamada.. este, Policía 2000. Nosotros íbamos a hacer un análisis del nuevo plan de eswdios que se iba a 
incorporar: yo cstu\"e colaborapdo con un 11edagogo que. él estudió en la Uni\'ers~d del Valle de 
México ... y pues bueno. me estaba asesorando y me estaba apoyando: yo trab.Uab. yo daba servicio 
prácticamente ahí. yo no trabajaba: pero me gustó el proyecto. entonces, por ai'.aTCS del destino y por. 
muy mala suene. viene el cambio de. de este ... ya no me acuerdo si fue el cambio de presidente o el 
cambio de regente. creo que fue el cambio del regente, cambio de autoridades dentro de la institución. del 
lnstitu. Instituto de Fonnación Policíaca. y. resulta que yo tengo problemas porqlle mi jefe inme. 
inmediato no es tituJado entonces. lo sacan a él. el proyecto es muy ambicioso. est<Í. muy padre. está 
muy bien. no nos dejan re. hacer recuperacíón sino que, pues bueno. se hacen casi C<lsi propietarios y 
dueños del. del del proyecto las autoridades anteriores, entonces el "Proyecto 2000" corre por parte de la 
institución desde la nueva. de la nueva autoridad que entra, entonces yo ya no puedo ;lhi fungir como ... 
como no tenia yo asesor aqul prácticamente yo tenia un asesor extemo, pero no autoritado. este. pues ni 
modo. o sea, dejé ir mi proyecto ¿no? Intenté retomarlo, eh. aquí en la facultad pero. pero muchos de 
ellos me decían: "¿Sabes qué pasa? Es: que es cuestión de educación parn. adultas y perfccto. !lO hay 
ningún problema ..... lcarraspea dos veces! y ... y ningún, nadie, nadie mm ... en ese sentido me. como que 
me apoyaba. entonces yo lo dejé. El segundo proyecto fue. .. enull ... un análisis sobre ... la educación en 
reclusorios. porque yo trabajé dos años en el Reclusorio Preventh'o Femenil Oriente. Enlonces yo 
estuve ahí. prácticamente como subdirectora en el ce. en el centro escolar. Y pues bueno, yo pretendía 
hacer un análisis de toda la gama de ... que, que se imparte ahí, en. en el centro escolar; llámese ch. 
alfabetización. primaria secundaria.. hasta preparatoria. eh, ver el nivel y la calidad q~ se estaba dando 
dentro de eso, de, de esa institución y. a parte, qué refuerzo tellia la capacitación parn el trabajo, que 
bueno. finalmente era como que la gama completa pam. parn este, parn una persona que: estaba recluida y 
poder obtener ciertas. ciertos beneficios y, y que en un momento le, le beneficiara para. poder salir. pa, 
parn poder salir. Ese fue el segundo proyecto. Ehh ... ese segundo proyecto, posteriormente lo volvia a 
retomar con una investigadora. una socióloga, dun ... en el CISE: yo me metí ¡d Seminario de 
Id\'cstigación casi un año. En ese seminario de investigación, te \'oy a ser sincera. uun, yo siento que 
no 81,rendi mucho ... emm ... la gente que estábamos en el seminario, todos tenian una, uno un objetivo 
¿no? realizar una tesis de. o un proyecto de investigación, muchos a nivelliccllciatura, muchos también a 
nivel maestría y otros a nivel doctorado. Entonces. yo siento que: alú nos rebasaron la cucstión de 
conocimientos y experiencia. Y sinceramente, pues sí, las lecturas eran muy buenas. los contenidos 
eran muy buenos. IJero no logramos. ni siquiera en un año. eh, tener un proyecto de investigación. Y 
bueno. pues ... ya no lo pude retomar, yo ya no pude avarv.ar, dcsal'ar'cce el CtSE, la investi.gadora desde 
la que yo esta. con la que yo estaba. pues este, parece ser que se queda sin, sin chamba en ese momento. y 
pues bueno, tti sabes quc para que 5C.1. un asesor e.xtemo tiene que ser un maestro que. que esté 
activamente dentro de la Universidad, entonces. bueno, yo empecé a tcner una cantidad de problemas y 
sinceramente lo dejé porque pUC$ también estaba yo trabajando. Posteriormente empie:w a trAbajar en 
la Universidad ~' ... c.~te. a mí me emlliC'l.a a llamar la atención el ... la cuestión de la eficiencia 
terminal. pero la cuestión de la eficiencia termi.nal en lodos sus sentidos em bastante amplia: eficiencia 
lenninal hablaba dec.. rezago. deserción. titulación. ingreso. cgreso, ehlll ... y cada uno de elJos son 
terminas que. que le amplían toda una tesis, pero bastante cxll.:1ustiva ¿no? entonces yo. a mí me gano me 
está ganando el tiempo ... y pues para mi. gananlle cI ticmpo es asi COlno que "Ya. estoy harta de iniciar 
uno terminar otro. ioiciar uno 'enninar. hueno. no terminar". más bien son intentos de proyectos aún 
no concluidos yeso. sinceramente. pues a mi en lo personal ya digo bueno. Imes qué onda. qué. qué 
está pasando conmigo ¿no? lrisal (lOse dos \'cces\ No sé. todaviaaa no esto)', no es que d.i.ga que tlO 

estoy muy segura. estoy enamorada de lo que ahoritaa está (1asando con este (Iroyecto. me está 
interesando muchisimo ... y ... el proyecto, COIllO ya te Imbia mencionado mas o menos de qué se tmla. fue 
una. fue un enamoramiento a l,artir de que yo entre al Dellartamento de Pro~'cctos Académicos 
¿no? Entonces. este. alú empecé a confonnar casi. casi desde en. hace un rulo, la idea de empc/.ar a 
in\'estigar algo sobre el plan de cstudios ... mlll ... recue:rd1 que el depanamento. pues. hace IIn an"ilisis de 
lodos los planes de cstudio de todas las C.1.rTCraS desde 1955 a la fcclu.l. Entonces. saber cómo nt. el 'llan 
de c.~tudios de Pedagogía, (lUes para mí c.~. c.'I interesante ¿no? I)oder al)Ortar algo a la misma 
carrera. pues tambicn lo cs ... y pues bueno. hacer un an,ilisis de quienes tenemos una formación o unnn. 
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bueno. no se si llamarle "deformación" aunquc se oiga agresivo. una deformación de.' nuc~lr" I,rol,i" 
carrera. este. aún cuando no tenga nada que ver con el ejercicio que. que realinullos nOSOIrdS COIllO 

pedagogas, bueno yo quiero ve. yo quiero aportar "Igo si. si vale la pena. al nuc\'o Illan de c.~tudi(l~ 
¿no?, aunque sea un pequeño, este, proyecto. una. mi proyecto ahorita ya no es una tesis sino que es una 
tesina .. 

Esta tesista es el claro ejemplo de la que llega a la tesis a construir desde abajo. a entender 
desde el principio, y que se da cuenta de que es la experiencia de la tesis la que te permite 
aprender cómo se hace ésta. 

B ¡Tuviste alguna otra experiencia de investigación antes de hacer tu tesis? 
... Pues solamente los trabajos que se pudieron haber hecho a lo largo de la carrera (.no'! Y. si se puede 
llamar investigación Iríel 
¡Cómo fueron esos trabajos? 
Pues yo no considero ser buena en esto. o sea. no considero ser. este .. , yen cuestión de redacción ~. de 
todo esto, como que ... pues es la misma experiencia lo que te "a permitiendo ... ir aprendiendo ¿no?. 
Pero yo siento quc muchos de mis trabajos eran cO'liar. estC. párrafos cnteros. o. irlo rccortando cn 
ideas. ideas y como una especie de símcsis nada más i.no? Pero no, no que ~'o "udiera 1,Iasmar un" 
idea como tal ¿no? Entonces, más que ensayos. que. yo crco que si los hice ¿no? pero pues quién sabe 
cómo los hice, este. yo creo que eran.,. como una especie de recopilación de. dc datos solamcnte .. 

Esta tesista tiene experiencias de investigación desde el comienzo de la carrera, inquietud 
desde el principio. apoyos variados de investigaciones y claro, cuando llega a la Tesis. ya 
no llega en blanco. De hecho es la tesis la que le da la pauta para responsabilizarse de este 
rol y poder seguir participando en otros proyectos. 

e Pero ¡cuándo consideras en que momento consideras quc empezaste a aprender a 
investigar? ¡cómo aprendes a investigar? 
¿Cómo aprendes a investigar? 
¡ Cuándo por que ... ? 
Haciendo im·cstigación. yo creo, 
¡Cómo? 
Yo. yo creo que yo empecé ... a tener nocioncs de lo que era. este. invcsti¡.:ar o participar cn proyectos .. 
cn el primer o segundo semestre, cuando entré a un pro~·c. a un Im,~'ecto en Iln facultad del 
Quimica ... atú fue así como una empapadita (.no'!. como quc me agarraron y ... 
¡ De que cra el provecto? 
Mmnt. era una cvaluación curricular ... dcc QFB. químico farmacéutico-biólogo .... este. fue COIllO una 
embarradita ¡.no? fue como una cmbarrndila de trabajar cn proyeecto. de trabajar con académicos. de ver 
cómo se movían ¿no'!. dce. de pronto atrevcrme a hablar en tina reunión. no sé. eso ya em así COIllO 

¡guau!. entonces, este bucno. ahí cmpecé. después. estc ... y después ch. cmpc:t.ar en III c¡¡rrera. con 
algunos trabajos. cn algWl3s lnaterias. quc .. hacíamos cnsayitos dc "a "eL hagan 1111 pro~cclo de 
invcstigación ..... IIlU)' menores. este. muy limitados ... "eru bueno ahí ju¡.:"has ¿no? 
j En que materias'! 
lniciación a la Investigación ... allí jugamos a hacer un proyecto ¡.no'! estc. tc digo. Illuy menor ~. mu~ 

lim.itado. y este. y con una perspectiva tambicn muy limitada dc la invcstigación. pero . pero yo creo que 
es un buen juego. cstc ... ~. dCSllUés. de ahi. bueno. trabajar un poquito: despucs. COIl Angel trahaje UI1 

poquito cn unos cuc. ... ionarios que hacía I,ara Jlos¡.:radu ... ahí cra otro poquiito. \'cr los cuestionarios. 
vcr cómo sc aplicaban. este ... fue t.1.mbiclluna embarradita: y desllUés entré a Fundacilin UNAM. yahi. 
bueno. pucs más bien estaba dedicada a otras CO~IS. entonces lo único quc hacía cm iba. leía tantito ~ ya. 
mc iba ¿no'! ... este. y donde al,rcndí. digamos fue mi primer. este. inicio cn la in\·cstigación. es en un 
Ilro)"ccto ya form"I,., este. de la UNAM. cn el CESU. sobre [""Iuación dce Académico~ yy. y ahi si 
fuc. si fue en serio. este. Todo. desde cómo se hacia la .. 



¡Qué es Todo? 
Este. Climo se planteaba la iD\'esti~ación, cuál eran, este, los so"ortes teóricos de la in\'cstif,ación, 
cuál eran los núcleos problemáticos. este. cómo se hacía una entre\'ista. hacer la cntre\·ista. bueno 
más bien, primero aprender a hacer una entrevista. luego hacer yo entrevistas, cómo se trabajaba 
la infonnación, cómo se analizaba, cómo se escribe un rellortc de im·cstigación. cómo se ... eómo se 
I)resenta, bueno, todo eso yo creo que uhí se aprende ¿no? y ahí ya es donde aprendí, y esa fue unu 
eXI,eriencia mu:,.,. muy \"aliosa. .. 
i Oc cuánto tiempo? 
Pues. se prolongó mucho tíempo. como lUlaS ... tres mios y a la fecha digamos que ese grupo que se 
conformó pues todavía sigue. todaYla no damos por cottcluida la investigación. de hecho ya estamos .. 
igual está en medio ... este. agonía cI grupo. pero buello. es parte de su proceso. yo creo, pero sigue como 
todavía lalenle el proyecto i,no? y. lenninar un reporte.. Y de alú bueno. otras experiencias, ya 
obviamente la Tesis ... pero yo sí quiero decir que ... este. el haber participado en el proyecto reaJmentc 
fuc ... lo que a mi me enseño a hacer investigación: después la tesis. bueno. esle ... es otro paso muy 
,·alioso. porque ahí ya te "'aces tú ... reSIJonsable.-. Y de ahí en adelante, pues he participado en otras 
cosas: Un proyecto de la UNESCo. .. a ese. bueno. ahí fundamentalmente aprendJ a ... a escribir ... este .. 
académicamente un reporte. a redactarlo. a buscar la información. ése también fue una experiencia muy 
grande ... y después. bueno. pus he tenido algunas otras experiencias. este. eh, con la Universtdad de 
Standford. hacer unas entrevistas en Oaxaca y Chiapas. rue también ... cstc. una experiencia donde puse a 
prueba. este. muchas de las herramientas que yo habia aprendido ... en. en el tema de las entrcvisttlS y. 
¿qué otra cosa'!'. bueno esas son ahorita como las cosas que.. pues experiencias más importantes, 
aunque según me estoy saltando algunas otras.. este, donde he tenido que ver con proceso de 
investigación ¿no?, pero )'0 creo que alri es donde se aprende. Uaciendo La Investigación se aprcnde .. 

• :. Las concepciones que tienen las entrevistadas de la Tesis, la Tesina, el Anteproyecto y 
la lnvestigaci6n son, por demás. reveladoras de una fonnación recibida (materias 
cursadas, seminarios de tesis, etc.) y construida alrededor de una profesión específica. 
Pero además aparecen aquí las reflexiones en torno a la formación que la carrera de 
Pedagogía promueve en torno a Investigación: 

No se ve, en lo que sigue, una diferenciación clara entre lo que es una Tesis y una Tesina. 
Va apareciendo el por qué de la aparente confusión y es nuevamente un elemento externo 
lo que lo define, es decir, las reglas del seminario de tesis, donde el tiempo es el factor 
importante y no tanto el trabajo realizado. Se va delineando más adelante, algo sobre el 
costo (en dinero) de estos seminarios y la valoración (que debe resultar positiva 
supuestamente porque cuesta). Se entiende ahora por qué aparecen los problemas al 
investigar y hacer una tesis. Y esta tesista aporta una solución al problema. En esta etapa 
del proceso se nota todavía el poco manejo teórico del trabajo, porque es algo que se va 
construyendo con mucho esfuerz.o en etapas posteriores dada la formación en investigación 
con la que las tesistas comenzamos la tesis. Hay una pregunta para ver qué tanto la tesista 
se incluye en su propio trabajo. para ver cómO se inscribe de otra manera en él. En otro 
momento, un punto de los más contradictorios se encuentra en las formalidades 
institucionales que exigen registrar un anteproyecto que contiene una idea poco trabajada y 
muy vaga de lo que sera el trabajo de investigación. Hacer esto, al principio, cuando no se 
ha avanzado suficientemente, resulta en un Anteproyecto y una tesis que al final, no tienen 
nada que ver. Y para acabar, quisimos saber si el acudir a documentos sobre cómo se hace 
una tesis. era una práctica común o no. 

A i Por qué tesina? 
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IlOma airel Porque. yo cmpecé a ,'er la información con la quc iba a. a tmbajar y si yo elaboraba mi tesis 
yn. me iba a llevar mucho más tiempo. en cuestiones de invcstigación. de plantear una hipótesis. de. no 
digo que no. no quisiera hacerlo. si quisicm hacerlo ... pero ya quisiera terminar la tesis ... o la tesina. el 
proyecto que tengo en mente; y la Icsina creo que me da para concluir. el informc también. de trabajo. me 
podría darlo. pero prefiero mcjor mta tesina: considero que. clun. los elementos ~. los contenidos que 
tcnJ!;o. me'dan para. I,ara elaborar una tesina~' prácticamente seria un contenido tcórieo .•. 
¿ Cuál sería la diferencia entre tesis \' tesina? 
Bueno. lo que pasa es que la tesis. .. tú elaboras una hil)ótesis, elaboras un instrumento de trabajo. 
haces ciertas COml)araciones. haces toda una innstigación más. más ex:hausti\'a. ehmm, y I,ues. en 
la tesina estás comprobando. estas comprobando muchas cosas. estas comprobando tus hipótesis. y 
aqui. no digo que no haya hipótesis .. , pero posiblemente e. o sea. también estaría yo comprobando pero 
mi infonnación e. entraria mas en la cuestión dem. denun, de contenidos teóricos,. 
Entonces tendria ver que ver mas con tesis ... ? 
Ilosel Bueno .. ,posiblemente sí. peroo .. , no cubrirla todo lo que cs ... o u no sé, o sea. si de repente enlro en 
la. cn el proceso de investigación. y me da para una tes. lUta tesis. lo hago .. De repente. yo entré a lUUl. a 
un proyecto que lleva Ll ... esta institución que es Educación Continua .. _ aqui en la Facultad, en un 
seminario de investiga. en un seminario de titulación ... Este seminario de titulación. a la mejor es 
IJOrque lo que lo estoy manejando como tesina. no como tesis. En este seminario de investigación no 
temo no te I,ermiten hacer una tesis. .. si loma mucho más tiempo ... el proceso de investigación ... y la 
tesina. es Wl proceso más corto. al igual que el infomle de trabajo. informe de servicio social o infonnc 
de prácticas escolares ... ell muchos decían: "no, no. no, pues saben qué onda, pues me enfoco por una 
tesis. ehm, y la misma institución decia: "Está bien.. que quieras hacer una tesis. nada más que 
necesitamos saber cuál es tu avance ... de infonnación y de investigación que llevas., para poder. eh. 
decir. dentro del lapso que nosotros nos estamos marcando ... " 
¡ De cuánto tiempo era? 
Ees. más o menos. el curso tenrun. tennina en junio .. 
Ah ¡todavía estás ahí? 
Sí. todavía estamos, O sea. este rulo se irució y dije. bueno, pues yo voy a enlTar: a mi me interesó .. 
[algo pregunto supongo que "cuándo"] 
.. , en febrero empezó ... a nú me interesó porque ch. manejaron una parte dee, dee. de metodología. y. 
pues bueno. dije, bueno. yo quiero refonar finalmente la cuestión que alguna vez \'i en el ClSE. para ver 
si tengo herramientas todavía. a ver si no ando tan perdida. (se oye un ruido como de que algo caej y 
este. y pues creo que es un poquito pero no tanto (y se ríel ... Posteriormente. eh. pues decidi entre el 
informe de trabajo y la tesina, ~' pues la tesina; si esto me dal ... de. debido a la información que 
tengo. lIara elaborar una tesis. pues la hago. 
Tenninando este seminario ¡tienes que tener va la tesina? 
No ,. no es obligatorio. Tanto no es obligatorio que el asesor... te ... o sea. si es obligatorio que tu tengas 
un avance y que. en la medida de lo posible. si se te asigna un asesor. pues bueno. cse asesor te vaya ... te 
"aya orientando partl que tu concluyas Jo que tú tienes en mente ... No sé. hasta qué plUltO. eh, Educación 
Continua. va a hacer una evaluación de cada 000 de nuestros trabajos. en el sentido de que "si no la 
tennino" qué pasa. si "si la termino", este. qué. también qué va a pasar con. con los jura. bueno. con el 
resto del jurado. o los asesores que van a estar revisando también tu. tu tesis ¿no? Porque bueno. hace 
como tres mios con la Doctora Juliana. aquí en la Facultad de Filosofía y Letras, se innm'ó lo que. lo 
que cs. son ahorita. en este momento. estos seminarios. nada más que no tenían costo; pero muy 
I)OCOS alumnos se titularon, no muchos se titularon ... cntons. ahorita. hueno la diferencia de esto es 
que ahorita tiene costo y no sé qué tanto sea el eoml,romiso de los asesores con los alumnos ... Pero 
buello. liltalmente. ch. si ltay UII compromiso por parte de los asesores. nasal. ellos están finnando una 
cartilla. ell la que los compromete a que tengrul eh, una asesauna [sicl por semana. con nosotros. 
Icarraspeal yeso permita. pues. tener UII avance y un control. por parte de Educación Continua. para 
saber si esta respondiendo. si esta respondiendo el asesor: y por parte de nosotros. pues bueno. ,a 
reOejado un tanto en lo que diga el asesor: "No. pues ¿saben qué? Esta alumna \'a así. va asado. no ha 
av:uu.<ldo. mlllm". si se ha hecho esto.. pues no sé ... No se en que me. ahi sí no sé en qué medida 
Educación Continua tiene contacto con el asesor para decirles cómo "amos .. 
De lo que conoces ahorita del Plan de Estudios ¡cómo lo ves en el arca de investigación? 



(Carraspea como para introducir. como limpiando La g.1.rganl.1I ... mira ... lo que pasa es que ... o sea. )·u 
aquí entrana ya en una crítica en lo que es el (lIan dc cl>1udios. o las asignaturas o los profcsores .. 
porque bueno. todo Intrndo tuvimos experiencias difcrelUcs con ... COII diferentes profesores, y este ... en la 
pane de la investigación ... pues yo la siento muy CClrenle ... yo siento que ... que nos deberían de ...... es 
que de veras que yo siento que. cuando terminé lal carrera. no hice ni un trabajo bien decente ... Si 
hice ensayos. pero no hice proyectos. no hice ni un solo proyecto ...... entonces, nno sé. no sé qué esté 
I)asando dentro de la investij.!ación en la carrera de Pedaj.!oj.!ía. I,ero nos (alta muchísimo de 
im·estigación. Muchísimo de investigación y que "aya ligada. no quiero decir que dentro del pl¡m de 
estudios de la carrera de Pedagogía. metan puras asignaturas de investigación. 110. Quiere decir que haya 
iD\·cstigación ligada a las necesidades de tod3s 1",-5 asignaturas que llevamos en conjunto, de todas 
las especialidades, llámese capacitación. llámese psicol6. psicología, digo, educación especial, educación 
formal. infom1al. ch ... lo que sea ... pero que la investigación siempre esté en cada de una de cllas y ligada 
al. a elaborar realmcnte un proyecto de ill\'estigación. Bueno ... de repentc. yo veo ya la carrera fuera. \'co 
a la carrera fuera porqué. porque. pues bueno. ya soy egrcsada, ya no estoy dentro del plan de cstudios. ya 
esta concluido. y. fina1mente ... por eso esmi. es ahorita m. mij. mi necesidad por hacer un análisis ... de 
cómo cada uno de nosotros vamos eligiendo qué tendencia. ¿sí? quiénes tienen m, mayor este. cantidad 
de. de asignaturas, eh. de investigación ... pues bueno. ¿cuál ha sido su. su. su proceso? y si ya concluyó la 
carrera y si ya hasta se tituló. Si ... tiene una tendencia hacia lo que es capacitación. ¿qué pasó con ese 
proceso'! ¿ya tennilló? y si ya se tituló: o sea. todo. ver todo ese proceso: y ver hacia dónde va más la 
tendencia en los alwnnos: quinís eso a la mejor ahorita a mí. 110 me diga nada ... ¿sí? o quizáss eso me 
diga mucho. posterionnente; yo tengo que. que enfocar y ver qué análisis tengo que hacer y hacia ... hacia 
qué recomendación o hacia qué propuesta tengo que yo dar a la misma Pedagogía. 
i Qué elecciones teóricas llevas hasta ahorita? 
¿Qué elecciones? .. dee ¿infonnaci6n?. 
Vium . 

. que he investigado.. mira: etun. .. pues ahorita Uevo información sobre .. diseño Qll1"icular. sobre 
evaluación curricular. ¿quieres que te maneje autores? 

M 
... pues bueno: Angel Díaz Barriga en lo que es Diseño Curricular. chlll.. . ehlll ... De Alba .. también 
que habla sobre diseño curricular ... ch. Latapi, que habla sobre cuestión de Educación Superior: elt.. un 
documento sobre ... mnun ... este ... ""ay. cómo se.. (y dice algo con voz muy baja como tratando de 
recordar) ......... la OCD(E). que habla sobre la Educación Superior. eh, en México, hace pues bueno una 
referencia de las carencias y de todas. todos. en todos los sentidos. todos los aspectos que Lienen que ver 
con la educación superior, y bueno. para mí ~ importantc. porquc ... como \uofcsionistas. como 
I,cdagogos. .. a los ojos de. de todo cl mundo ¿cómo nos \-'cmos? ¿no'!. ya los ojos de todo el mundo 
¿cómo está nuestra educación superior? .. IJUn, también ... hc revisado algunos documentos de Eficiencia 
Tenninal... delll ... ay cómo se 113111.1 ...... ay no me acuerdo ahorita de quién es ¡riel. pero bueno ... este .. 
algunos estudios y algunos inrormes ... que también se han. se han publicado aquí dentro de. de la, de la 
misma racullad ... los anuanos estadísticos ... que bucno. manejan los indices de ingreso y egreso de. de los 
alumnos de.. de la carrera de Pedagogía. el mismo plan de estudios. o sea. tengo revisada ya la 
infonnación del plan de estudios de 1955 a la fecha. que es el ultimo. que es el 67. aunque dicen que hay 
ut\ 72. pero yo no lo he v\s!.o ... ehm ... están por proporcionarme.. no sé si pueda. el nuevo plan ... que está 
en discusión. para ... para poder aprobarlo. no sé cuándo tampoco, no díce. de Pedagogía. en ... esta sesión 
o esta reunión que hay de profesores y de cons. de, dem ... de profesores y de. por parte de la coordinación 
que están haciendo 11. lo. lo que es la e"al!l.'lciÓn y la revisión del plan de estudios.. ch.. pues he 
rC\·isado ... histo, algunas historias académicas dc algunos alumllos. aunque no tengo mucho acceso a ello. 
a pCsar de que bueno. pues trabajo aquí en la universidad. pero. de. dentro del proyecto soy alumna y 
pues no tengo mucho acceso a 1.1 infonuación ... pero. dos casos ahorita. son los que me han ayudado en lo 
particular ... y pues. o sc.1. le. de hecho si tengo más infornt.1ción sobre lo que es disclio curricular. sobre 
ptanes de cstudio. sobre educación superior. sobre ..... sobre muchos lemas. ch. te digo. aborita no. no te 
puedo decir cxaClarnentc los nombres de los autores, no Ilorquc no los SCIJa. sino porque el. el elegir 
ahorita toda mi información. y ahorita estaría cn este cuestionamiCllto y es. esta problemática de. de mi 
propio. este. proyecto de investigación. como que los hc dejado. nad,1 m¡is los he rccopil. he. hc hecho 
una rccopil<lción. pero todavía 1I0S. 110 saco ilúorm3ción suficiente. par.! poder dccir: ahom sí. le puedo 
hablar de este autor, dc este autor y de este autor". como. ahorita tengo manejados. de disclio curricular. 
nada más dos: de educación superior. WIO quc es el de la OCD(EI. y pues. los que le acabo de mencionar. 



Si tú fueras eh ... un sujeto más de tu investigación i que me contarías de tu historial académico. 
qué me dirías de ti ... ? 
¿De mi propio historial académico'! Bueno ... primera. yo 1. yo. yo me cree. lile ... yo misma, me ... me 
csp«ialicé, por así d«irlo, en el área de capacitación.,. La mayoría de las asignaturas optaúvas que yo 
quise tomar del plan de estudioos, no cubrían las- necesidades que. que yo quena. en el área de 
capacitación. Las prácticas escolares. sí me gustaron. fueron el inicio. la parte fundamenlr11. pero no me. 
no me daban toda la gama que, que yo quena en el área de capacitación. Yo empecé a hacer, así como 
que una investigación, elun. .. ellltn ... las diferentes facultades, sobre el área de capacitación: en dónde se 
llevaba ... este, la tendencia ¿no? Entonces encontré que en Psicología. en Administración. Informática 
tiene una asignatura que es "Adiestramiento de Personal". yen Derecho. O sea. ¡,por que elegí yo estas 
cuatro'! Y de estas cuatro, pues tomé asignaturas ... En Psicología". bueno. aquí en Pedagogía. primcro 
que nada, yo tomé Capacitación de PersonaL eh. posterionnente .. , en Psicología también se da esta 
asignatura ... yo la tomé, y ennn Contaduria también, Finalmente )'0 quería saber ... cómo se manejaba 
la capacitación, en las diferentes ... ch. este. carreras, cómo lo veía la psicologia y cómo lo veía la 
administración.. Finalmeme, pues. de cada una di! ellas. obtu\!c una. una fonnación diferente" 
después tomé. para apoyar lo que es capacitación. eh. elaboración de pruebas psicoló. este,., psicológicas. 
que iban más enfocadas. en la carrera de psicologia, i!Jan más enfocadas a la elección de. a la selección de 
personal. Posterionnente. también Lome La. la ... asigf13tura de Dinámica de Grupos ... esto me penuitió. 
que si yo me dedicaba a la capacitación, enfrcntarntC a un grupo nwncroso de perSOIl.:1S ... chm ... pues 
bueno, no los mantuviera yo estáticos. bajo un. lID estilo tradicional de. de la escuela en el que tú. 
maestro, hablas. y todo mundo te escucha y todo mundo eh ... aprende de lo que 1. de lo que tú mismo de 
lo que tú dices ¿no? sino que la diná, la, la capacitación tiene mucho que ver con el intercambio y con 
el... eh ... con La dinámica que los, que los mismos individuos \'an. van jugando ~. aprendiendo de si 
mismos ¿no? Entonces, bucno, tomé Dinámica de Grupos ... a mí me sirvió mucho cuando pues yo. en un 
momento dado, me dediqué a lo que es capacitación; en capacitación estuvc, prácticamente ... un año. en 
una empresa privada .. que fue. ETS. y ETS ... adquiría contratos por parte de otras empresas: yo llegué a 
trabajar mucho, bueno. este ... la mayor pane. en la Comisión Federal de Elcctricidad. dando cursos de 
capacitación .. , Y bueno, finalmente.. me fui a Derecho a tomar una aSignatura que se refiere am .. 
Derecho Laboral, nada más tomé ... dos matcrias ahi, porque bueno. yo también me iba a clÚrentar con el 
trabajador -mi capacitación estaba elÚocada hacia adultos- me iba a cnfrcntar con un trabajador que. que 
tenia cienos derechos, ciertas obligaciones y que .. ,m .. pues bueno, dentro de una empresa siempre te 
decian: Bueno la capacitación .. , siempre te enfrentan como. como instructor y te dicen: "Bueno, por qué 
da usted capacitación y. y por qué nos obligan a \'enir a nosotros a capacitación y si nuestro Sindicato no 
sé qué .. ," finalmente tenndri. ternas que fundamentar que. que la capacitación es importante legalmente. 
que la capacitación es un derecho de ellos. que bueJlo: yo lo consideraba importante y la tomé. No. la 
última materia. no la tenniné, pero este, la primera. si la tomé: Dcrecho Lahoral. Y 111. si me sif\'ió 
(riel ... este, ..... creo que. bueno, de ahi... tomé ... ¿qué otras materias'! ... Capacitación ... tome Rela. ch. 
Rccursos Humanos, ..... Adiestramiento ... ya no me acuerdo (lo dice con \'07; muy txljal. pero creo que 
nada más, 
Ehm .. ¡ .... a registraste .. tu provecto? 
Ya. 
¡Cuándo? 
La.'l semana pasada. 
i Por qué decides registrarlo ... en ese momento? 
Isilencio y luego como que limpia la gargantal Mira .. , nno. )'0 no quería rCJ!istrarlo ... llero. finalmente 
es un requisito 'Iue ticnes (algo arrastran afuera del s.1lón donde estamosl que llenar aJl¡í en Educación 
Continua. Entonces ... aunque, el asesor, dicen que no cSlá obligado a que te finlle la FEPI. si CfCCn quo.! 
lu proyecto de investigación no tiene los elementos necesarios ... A mi mc lolir. me lof. me la finnaron. 
me fimlaron la FEP 1... )' ... pues yo ya la entregué desde la semana P.'lS.1da. Como te h.1bía comentado. \0 
requiero cambiar de asesor ... y pues Paty no está obligada. Patricia Ducoing no eslj obligada a que I~IC 
lirmc la FEP 1, si mi trabajo no. no liene todos los elementos. Obviamente \'a CSlO\' hablando de otro 
asesor... pero eso. pues no me afecta ¡.no'?, finalmente. el proceso de tu im·e'stigaci6n. ,'a saliendo ~ si 
tienes que ser ... pues si ya estás encarrilad'l. dices: Pues. el título, dCSllUCS saldrá.) dCSllULOs la rc:;slrtl 
¿no'! "~\na que a esto se le '\'ea {firma ... 



¡ Alguna vez consultaste algun libro de cómo se hace una tesis o cómo se hace una 
investigación algún manual algún .. folkto algun documento que tuviera que ver con cómo se 
haee esto? 
SiL empecé ale. empecé hacc como dos atlaS .. , a leer el libro de Umherto Eco. de cómo elaborar una 
tesis. y siempre sea\"O. se enfoeaba a lo que em una tesis de l11aestria. entonces. este ... pues yo decia: ., Ay 
no, pues. este. este nivel esta bastante elcvado, así como para Un.1 maestría." Pero finalmente dices: Pero 
es buen. buenis. buen estc. bucn libro. Posterionnente. hace como ... unos tres meses. le, estoy leyendo el 
de Henrich. ¿el de Henrich'!.. que se llama "El Proceso de la Invc.'itigación ..... y pues bueno, 
finahncllle. se basa mucho en el libro de Umbcoo Eco ... Pero si. sí. sí hc leido .. 
Isigue la grabación con defectos pero entiendo que repito vo: I de la carrera'? 
Ah, sí. algún otro te:dO de la carrera y ... y pues. nada más 

Saber elegir y construir una mirada teórica, parece ser el problema más serio de hacer una 
tesis. Esta tesista se dice una estudiante floja y luego resulta que lo que pasaba era que no 
encontraba puntos de ¡nteres en las materias que cursaba. Curiosamente habla de una 
materia donde le quedaban ganas de seguir investigando y otras donde salia de la 
monotonía. de "sólo lo teórico" como si se pudieran contraponer la teeria y la práctica y 
como si lo teórico no estuviera inmiscuido en las "Prácticas Escolares" que tanto le 
gustaban. Aparece también un rompimiento muy importante al principio de la carrera, y 
que tiene que ver con una materia básica en la fonnación en investigación pero también con 
un acercamiento afectivo a ésta (Iniciación a la Investigación). Dos de las materias básicas 
para formarse en los fundamentos de la investigación, aparecen como fantasmas dentro de 
su formación (Epistemologia y Metodología). 

B ¡ A partir de qué eliges la mirada teórica con la que vas a trabajar tu tema? 
...... Pues. como que todo va surgiendo en runción de las necesidades que se \'an dando ... o sea. no 
había ... no había pensado muy ... concreto en ... por dónde se iba ... en qué línea. se íba a ir ¿no? .. pero 
bueno. con la a~'uda de Laura es como, como logro definirlo ¿no? Cuando empiezo a ver el tema y por 
dónde es que puedo relacionarlo con. con el Sujeto ¿no? y su relación cotidiana con todo ese tipo de 
cambios. Entonces, es a partir de ahí que me plantea esta opción; y entonces. es con la ayuda de ella. más 
que nada. que. que logro definir la. la línca que \'oy a seguir.. 
i Tú crees que la carrera de Pedagogía. la que cursamos nosotras .. fonna D3fa investigar? 
......... Pues yo creo que casi no. O sea. yo sé que ... que no fui una alumna modelo ... y yo sé que fui una 
alunma muy naja. excesivamente floja en este sentido. entonces. no sé si realmente I)uedo echarle la 
cull)a a la carrera o fue mi deficiencia como alumna ¿no'! ... O sea. no ... no puedo decirlo .. 
Cuando dices que eras mO\' floja ¡que que cómo defines eso ... ? 
Muy poco dedicada.. muy poco dedicada a ... al estudio. o sea, como que no fue ... mi gran esfuerLo 
haberlo termin¡ldo ¡,no? .. O sea. yo sé que fue un mérilO. si. Pero que no le eché así. C0ll10 que toda mi 
capacidad no estu\'o en la carrer¡¡. yo sé que podí¡l haberle dado ¡mis ... que podía yo saber más cosas .. 
i y por que no'? 

Por apatía. por falta de ... de imeres. no sé ... sí Ilueda ... llamarlo como falta de moth'ación .. 
porque bueno. yo se que había materias en las que si me latía lIlueho ¡.Ilo? pero era lambien. puedo creer 
en eSle momento. el enfoque que yo tenía, COIl la idea que yo llegué a la carrera ¿no? .. muchas de las 
cosas con las que no me cncontré.. Enlnnces. dc repente, era ... ¿dónde c.."tá todo eso que ~'o me 
ima¡!inaba?., Entonccs. al no encontrarlo. pucs ... mcjor... hacía OII11S cosas ¿no? Me volab.:1 las clases .. 
no me intcrcsatm .. 
i Que materias si te interesaban? 
Pues me interes .. h .. n mas que nada las.. malerias que lenían más actividades extraeseolares.. mas 
aelh'idades diffiklicas. 111 .. 1S este ... como que la!ti m¡ltcrias que lenían más. .. tendencia a la crcath·idad. 
¡Cmiles fueron? 
... Por ejemplo la. las 1I1.1tcrias con Laum. yo siento que eran mucho mas ... eOlllo que te dejaban COII ... con 
más inquietudes. de mancra quc IJUdícras im-c!titigar más I)or tí, o que te. .. sí, que te dejara con 



más. .. más ganas de seguir im'estigando al rCSllccto ¡.no'! ... No sé, materias como ... Aplicaciones de 
pruebas, este ... ya la partc de Prácticas Escolares ¿no"! ... quc em aIra de las ramas que me interesaba. todo 
lo que em Educación Especial y todo esto ... Enlonccs_ quc eran otro tipo de acth·idade..'i que se salían 
de la monotonía ... de sólo lu teóricn ... enlonces como que en lo quemo cm. a mí era lo que más me 
gustaba ... Cuando me encontraba con materias como Sociología. como Historia. este. Filosofia. Etica. 
todo eso. no. O sca. iba porquc cumplía con la. con la matcria por pasarla. por lo que quieras. ¿no'!. pero. 
porque ~Ay. qué ganas tengo de ir". no. para nada. nunca. 
Iniciación a la Investigación ¡cómo te fue en esa materia? 
Pues fue un IJOCO duro porquc con ... con Iniciación. quc fue W1a matcria quc tuvimos en primer 
semestre ... todavia IIcgas COll10 que lI1uy con el rollo de que "Bucno. a vcr. siguemc platicando mas ¡,no? 
¡,que más vamos a vcr'? este. ¿qué mas se va a hacer aquí?" Entonces. en ese momento fue muy padre 
porque apartc. la maestra que teníamos. quc se llamaba ... no pus sí ... "clla" Irisas de olvidol ahorita me 
acuerdo ... Entonces era ... como que le daba un enfoque mucho más ameno a la materia ... pero .. 
cuando pasó, empezo a faltar mucho en. al término de ... de ese primer semestre ... y ella mucre ... antes de 
temunar el semestre lempie/.a a ensordecemos otro aviónl. entonces. en el siguiente semestre, entra la 
que era su a)udante ... en el semestre anterior. que a mi. de entrada me caía muy mal y ya después cambió 
obviamente ¿no'! o sea. ya. ya no me caía tan maL. pero fue un ... un golpe mu~' duro ¡.no? Cuando ya 
nos empe7 .. íbamos a. a acoplar a su forma de trabajar que era. te digo. bastante interesante.. IpaS<l 
saliva J ... entonces ... si creo quc haya sido UIl ... un buen inicio I'cro ... toda esta situación como que le 
dio otro sentido distinto ... 
j Oc qué murió? 
Leucemia. 
Yen Epistemología \' Metodología ¡que hiciste? 
... Yo no lIe\'é Epistcmologia. .. 
Mmm ... 
... ~. Metodología no me aeucrdo (carcajada) .. Metodología. no. pues nada más para saber lo que me 
interesaba. no. no. 
A lo mejor no la tomaste. No sé si sean obligatorias ... 
Creo que son optativas . 
... optativas ... ? ... i Recuerdas a maestros que hayan sido investigadores ademas de docentes"! 
......... Pues no. la verdad no me acuerdo ... 
Ove sobre tu anteprovecto ... i cuimdo lo escribes'! 
Pues yo me lardo mucho. o sea, ya cuando lo tennino. digo "Pues la verdad no era tan dificil ¿no?" pero 
yo lo escribo ... un ... pues yo calculo que unos quince días antes de registrar mi tesis ... que fue en octubre 
del rulo pasado .. 
¡Que te imaginabas de escribir un anteproyecto \' cómo te fue en rcalidad? 
Yo me imaginaba que era mucho Illás complicado ... no sé. como.. no se. o sea. creo que en rcalicL1d 
mmca habia realizado un anteproyecto como para decir "Ay. cómo me voy a aventar a hacer esto" ¿IIO? 
En rcaJicL1d. era toda la fnntllsia que )·0 tenía de que podía scr complicado cuando. en rcalidad. me 
doy Cllcnta de que es tocar estos punlos. hacer IUI., W1 enfoque muy geneml de que vas a hablar. de que. de 
qué se va a tratar o por qué quieres hacerlo ... y ya ¿IlO? Entonces. empiezo a trabajarlo lIlucho antes. sin 
embargo. ya h¡lccrlo realmente. rue poco tiempo antes dc rcgistmr la. la tesis ... Tenia como que mucho 
tiempo aplazándolo y que sí. r ¡-¡hom si y ahom 110 ..• p<lra hacerlo en, en poco tiempo ¡.Ilo?. 
i Alguna vez consultaste libros manuales folletos ... que tuvieran que ver con cómo se hacen las 
tesis? 
No. Nunca ... No. uo se por que. pero nUllca .. 

Una parte esencial de aprender a investigar es el poder escribir lo que se va armando y 
construyendo y esta tesista señala que la carrera tampoco forma para ello. Si de principio es 
dificil aprender a investigar. bueno, pues aprender a investigar desde la Pedagogía con 
todas sus broncas de identidad. lo es más. Y aqui se ve reflejado en la dificultad para 
encontrar ese marco teórico que venga desde la disciplina pedagógica. El manejo de los 
tiempos en la investigación es un punto muy esclarecedor cuando se trata de entender las 



distintas concepciones que de la investigación tienen diferentes actores. Los y las tesistas de 
Pedagogía imaginan o fantasean (muy al principio) sobre el tiempo en el que serán capaces 
de armar una tesis. Yen el camino sucede siempre lo inevitable: los tiempos institucionales 
o cronológicos nada tienen que ver con los tiempos personales y de construcción. Algo que 
puede traer desilusiones terribles o bien puede pennitir que los y las tesistas aprendan que 
los tiempos de la investigación son muy distintos y que si se les respeta, se puede llegar a 
elaborar un trabajo fuerte, placentero y del que después estén orgullosos. Además de que 
cada tesis incluye un proceso creativo y nadie ha dicho que estos procesos estén exentos de 
angustias, desesperaciones y soledades. Cada proceso trae consigo problemáticas distintas a 
las que hay que aprender a enfrentarse de nuevo. Aquí, lo que queda claro es que haber 
realizado una tesis de licenciatura no es una vacuna contra el terror que provocan las tesis. 
Por otra parte, se dice que hacer una tesis debe significar realizar un aporte importante a la 
disciplina. al país, al mundo. y quizá es uno de los mitos que más pesen en este proceso. 
Encontramos aquí, varios cuestionamientos con relación al "ser investigador". Donde no 
nada más se define por saber investigar sino por acceder a una serie de prácticas que, para 
esta tesista, tienen más que ver con "saber(se) vender". Tener maestros fonnalmente 
investigadores o que hagan investigación sin ser llamados investigadores, es un elemento 
definitorio dentro de la formación que se refiere a investigación. Y finalmente, lo unico que 
provocó la pregunta por el significado de la investigación fue la aparición de un 
cuestionamiento permanente sobre el sentido que tiene o que debería tener la investigación 
y que seguirá siendo un cuestionamiento mientras nuestra entrevistada permanezca en el 
mundo de la investigación que parece ser ya su elección. 

e En este momento ¡cómo defines una Tesis de Licenciatura? 
Como el primer ensayo de Investigación.. serio, propio.. formal .. este.. y el primer cnsa)"o de 
escritura ¿no? esa es otra parto parte muy importante; en la carrera No te enseñan a escribir. No 
sabemos eseribir_. este ... es como ese primer ensayo de todo ;,no'! .. 
¡ Cómo ... fueron tus elecciones teóricas ... para desarrollar la Tesis? 
Pues ... un poco confusas pOrquc ... como ... como em. W11ema noo muy pedagógico. no había así como 
mucha claridad de ... de mis teonas pedagógicas son éstas, sino más bien tuve que recurrir a la Economía. 
a la ... sobre todo a la Economía ... y un poco a la Sociología. cstc ... y. una cosa muy interesante paro mí. 
eL espero no hacer tesis de maestría ... pero, bueno. en a1gim momento si te ... obligas a pensar ... por los 
mismos maestros en la maestria de ... "A \'cr, ¿qué onda con su tesis dc maestría?" ... Hijolc. es bien 
interesante cómo ,'eo ahora a la tesis, cómo me imagino ahora una tesis, estc ... 
y i por qué esperas ... no hacerla? 
Ah .. porque )·0 quisiera saltarme ese I)roccso ). entrar directo al doctorado y nada más hacer la de 
doctorado: le huyo mucho ... me da. mucha pereza. no quisiera hacer una tesis de maestría. yo da dije que 
hice una de licenciatura .. este. Que. mce tardé mucho, y si .. y sii en lodo caso decidiera hacer una de 
macstria ... ya me juré a mi misma que seria algo ... sencillo y lo más ... lo más fácil para pasar cllrántÍle ... 
o sea. ahí sí esto~' conciente de quc. .. len~o muchas herramientas .. tengoo ya ex, experiencia y que. ya 
no es tanto. asi. el experimento de ··a \'er que lile sale". sino ... no .. no la haría. sino la haría tan. sobre lodo 
par:1 el requisito ... 
¿No crees quc hacer algo ··simplc'· em '·sencillo·' ... requiere de cierta madurez antes o sea, 
en como de cierto trabaioo en investigaciónn antes para llegar a esa simplicidad? 
Ah. sí. claro. claro.. claro. Sí.. si no tienes claridad en que es hacer investigación... eso sencillo 
simplemente o no le sale o. estc. o no es investigación .. o no vas a poder, o sea. para llegar a esa simple/.a 
sí tienes quc tener muchísima claridad de qué cs porque si no .. este. ahi le pierdes ¿IIO? 
Te lo pregunto por esto de que tú les recomendarías a los cha\·os o les recomiendas que saliendo 
de la carrera hagan algo sencillo, algo simple .. 

1.t6 



Ah. claro. Si. Es otra contradicción ... SLsi. cs ... ahora. yoo de lo que he platicado con mucha gente, no. 
nadie me hace caso ... 
í Oue te dicen? 
No pues si, así como de: "Si, si, seguro; ah. se oye Illuy bien". Y todo Inundo tiene la idea de "No. yo no 
lile vaya tardar más que un año". pero es, después. pues sí. la siguiente pregullta es: "A ver, ¿y de qué 
quieres hacer tu tesis?" No: te das cuenta que quieren hacer así. las teorias ... absurdas, cste, o muy 
complicadas o demasiado complicactls para una tesis. y que lo van a 11.1Cer. o sea, porque no van a 
aprender de otm fonna JXlrque yo creo que así es esto, o sea, hasta que te pones los pantalones tu ... este ... 
y hasta que lo vives tu es eso. entonces. este. por más que ~'o digo: "Sí, ya apúrense. ya empiecen a 
hacerla", no. nadie me hace ca '10. y ... por más que digo: "Ay no. háganla sencilla, rápida, un afio ... " 
¡ A ti alguicn te lo dijo? 
Si. si me lo decían. 
i y que contestabas? 
No. pues sí. nada más daba el avión ... o sea. cra así como de .. sii ..... o sea. "cso lo dices tú seguro 
IlOrque IlOes, no I)ues. la l)aSaste mal, o este'" (1 "no entcnderías mi proceso ..... no, daba el avión. 
igual. este. por eso me tardé ¿no? Y sí. mucha gentc mc decía: "Ya termina. ya con lo que ticnes. ya ...... 
pero no ... entonccs, i".al, aunque )'0 lo diga IlOCS nadie me hace caso i,no'! Y ahora con lo de la 
maestria. pues sí. es muy chistoso. lo he vivido muyy chistoso. he tenido que presentar supuestamente 
proyectos de investigación ... cste ... de pronto. ya estando en la pantalla lile he cnfrentado 3 ... ¿no que ya 
había aprendid07 ... entonces. es así de no. no he aprendido, o sea. todavia no .. 
i En la pantalla? 
En la, ya estando sentada en la pantaJla. para decir: ~Vo~· a hacer el proyecto de maestría. aunque sea 
nada más de juego y aunque nada mas pan! presentar 
Ah la pantalla de la computadora .. 
Si... pues de pronto digo: No. no es cierto. o sea. no he aprendido. ¿Dónde está se supone todo lo que yo 
he aprendido? este ... según yo, Illuy sencillo. no. ni al caso. esto ya está así. muy complejo. este ... [pasa 
un avión), ¿cómo de. delimitar un objeto de estudio'! y entonces, no, me cmpie7.a a dar, así, pánico de ... 
no. yo ahorita de "erdad. no quiero cnfrentannc a hacer una tesis.. toda,'ía no se me I)asa. así. el 
trauma de la, de licenciatura ... y si Ille puedo aJlOrrar la de la maestria. mcjor: en la de doctorado. ya .. 
pues ... es otra concepción, o sea, en el doctorado es EL proyecto de investigación desde un inicio, es ... uy, 
el gran proyecto, se supone ... entonces ... y aunque, ya temIDa que ir pensando si es que ... me vaya ir y 
todo eso ... en uno (un proyecto) ... me cuesta mucho trabajo empe7.ar a decir: "Bucno. a ver. si ya en serio 
"oya hacer una tesis. a ver. ya en serio. en serio ¿sobre qué7. otra vcz .. 
y que la tendrias que hacer en otro idioma [porgue la beca que pidió es para posgrado en 
E.U.A.! 
La tendría que hacer en otro idioma. o si la tengo que hacer en cspañoL igual me da pánico. o sea. en las 
dos me da ... : pánico, nojeraa ... este ... ~. por otro lado, sí siento que ya tcngo varios elementos. este. que 
no repcriria, así, los mismos errorcs .. 
Ove j en algun momcnto acudiste a libros manuales .. folletos de cÓmo se hace una tesis? 
Nao. 
¡Nunca? 
No. por eso tuve que hacer dos tesis. 
[risas mías! 
O sea. este ... eh. no. nada mas iba a decir que con csto de la .. tesis de .. doctorado o de maestría. este .. 
sicnto que sí he alH"Cndido (qué curioso. se oye como "siento quc sí he perdido mucho", mucho. pero a 
la hom de, ya, aplicarlo, todavia siento que no. se me '~<l ... Q que. como ya sé cómo se hace una tesis. 
ahora me vaya exigir el doble ... y yo creo quc cse es cl gr<n'e problema ... que como aJlOra. todo lo que he 
,-ivido. todo lo que he aprendido. todo lo que ... he hecho. este. ya tendria que saber. ahora sí. cómo se 
hace. quc tendría que quedar muy bien. quc ... a la primera. sin errores. este ... casi. casi, de corridito irla 
escribiendo y ya. me iba a quedar muy bien ... y ... cuando me enfrento a ... a "cr sí es cierto, puc.'t. .. 
toda"ía no ... 
i Oc cuántas páginas es tu tesis? 
Hijole. no me acucrdo. pero creo que son COIllO.. como.. doscientas y t:mtas o In'Cicnta.s, no lile 
l:lCUCrdOOO. reduje al fin.al porque ... este, bueno. se trataba de que 110 fucran tantas a la hora de imprimir y 
todo eso. pero este ... pues sí. i.no? no es el gmn aponc ... eh ... ¿,dónde más? .. E ... Estaba escuchando algo. 
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¡ah. siL.. este ... hoy en una clase sobre ... el modelo ... de universidad ~llel1\án .. este. donde ... sciialaba la 
maestIa que, eh. una carncteristica es ... y de hecho el lema que tcnían em algo asi como ... cste. "Soledad 
y Libertad" ... ¿no? es un poco la idea ¿no? no me acuerdo muy bien ... pcro que ellos. este. hablan mucho 
de que el proceso de formación profesional o de formación en im·esligación es un proceso. este. muy 
solo, .. y yo creo que es cierto ¿no? .. este ... es un proceso. este ... donde tú solo \'as ... tú solo haces tus 
lecturas., lú solo vas, este, construyeendo. sintetizaando y, .. y ahora yo soy la que me perdí. b 
continúa cnf<i.ticamente como retomando el hilo pero sin dejarse a)l1dar a encontmrlol yy en ese 
sentido.lintento hablar y ella continúal lo que estaba diciendo es que es un aporte para ti. o sea. eso es 
claro lintento otra vez decir algo y ella continúal . el aporte es l,ara ti. no ,'as a aportar nada. o sea. yo 
rcaJmcnte siento que no aponé nada.. a ... este.. al campo. ni al objeto de estudio. ni.. o SC<1 

lintenumpollo que ... 
Si., te hago la pregunta de ¡tú crees que la carrera de Pedagogía en la FFyL fonna para 
Investigar? 
Mmnun ... La carrera, ¿qué? ¿los contenidos fonnaJes? este, ¡.lo que es la carrera? ¿las materias'?, este. 
¿los maestros? .. lo que yo quiera dccir .. 
Dame tu versión 
Este, a ver: Los contenidos, no. en lo absoluto. 
¡ Hay contenidos formales definidos? 
Mmm ... Sí. de que hay, hay ... este. de ... ya que se apliquen yeso. pues ... o sea. si vamos así. como 
diseccionando, este. si. los contenidos que hay, ademas, este, pues no, ni quién los cono/.ca; luego, los 
contenidos que te dan. yo creo que muchos maestro, se esfuel7.aD en darte algunos elementos ¿no? .. si. 
)'0 recuerdo varios maestros que te dan ... así como. ya sea probad itas o ya sea elementos. este, pero a 
veces, es muy limitado porque ellos mismos no han hecho in\"estigación, entonces. este. pus si. 
podemos leer un texto sobre investigación ... pero. yo creo que hacer investigación es otra cosa. este, o por 
lo menos. te da una perspectiva más amplia ¿uo? que tan sólo lcer un libro sobre invcstigación ... Eh 
por otro lado. yo creo que hay maestros que .. , es, bueno, yo sí tu,·e maestros que eran in\"Cstigadorcs .. 
este. pues, esos de allÍ es donde más .. 
i Fonnan parte del grupo de los profesores a los que más recuerdas que .. con Jos que más te 
identificaste o no necesariamente .. ,? 
Pues .. ay. cómo decirlo, no, no. no necesanamenle ... este .. de hecho son pocos ¿eh'!.,. e. es nlll\· 
chistoso. o sea, cuando haces estas preguntas me saltan así como muchos balazos ¡,no'!. de prom~ 
este, digo esto de los investigadores, pero no es un tema sólo de ser investigador, tener c1nombramiento. 
y ya ¿no? eso no es ser investigador. ya cuando estás. este, en 1m centro de investigación. te das cuenta 
que no todos son investigadores ¿no? 
¡ Que es ser un investigador? 
Ay, no. pues sí. esa. eso es lo que estaba pensando ... ¿qué es ser un im'csligador? ¡ay. no sé qué es ser 
un investigador!... este ...... o sea.. de. de, de diccionario, es, este, all.'llien que. .. construye y al,ona .. 
este, al conocimiento y al saber ¿no? y al objeto de estudio, y al análisis ... así de diccionario y ... ¡suspira 
e intemunpo haciendo cara de ¡,y tú cómo lo defines?1 y ya si me preguntas así de adc\'eras Iriel, este. 110. 

no sé ... e. te digo ¿no? me surgen así como muchas cosas ¡melva a interrumpir. queriendo refonnular la 
pregunta parJ que la conteste y se encima a mi voz casi grilalldo y continllal me he. me he decepcionado 
mucho ... este, pus de IIronto ser ill\'esligador c..'l. .. saber "cndertc COIllO investigador. saber haccr 
algunas cositas así .. ~ 
i Cómo qué cositas'? 
Pus, saber hacer. así. escritos. saber presentar un proyecto y que te aprueben y le den fin.-meiamiell\o ~ 
medio haccr allÍ algo y ... luego publicas Wl articulo y si bien le va. un libro coordinado COIl cinco más. 
eso ya es ¡uyL reporte de investigación ... ya, eso puede ser ser in\"cstigador ¡.no? .. este .. 
Pero no sigue o se.." de todos modos o sea siguen siendo posibles definiciones, pero icuáll.!s 
la tova? 
¡,Cuál es la mia? .... Pues la mía cs ... hacer más o menos lo que te dije, pero seriamente, o por lo menos 
con un intento de ... solidez: ¿no'!. o sea. de pronto te das cuenta que tantas cosas se caen. tanlas 
simulaciones, tantas, este. híbridos. por ejemplo. ¡.no'!, o sea. de gente que pus. llegó, cm·ó asi. \ de 
pronto ya cs. dicen que es investigador y pus ya loma !amito de aquí. lantito de acá. lo re~l1c1\'e \'. \;1. 

presenta eso y dice que eso es un aporte ... yo creo que es más o mellas eso. pero .. este. Ulllalldo' de 
hacerlo seriamente ¿no? .. sólidamente ... si. si eso fuera posible .. buello .. 
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j Cuántos mu\' buenos maestros rccuperas de la carrera? 
Mmlllm. ¡.cuantos muy buenos maestros? ... (,desde ahorita? ¿No de lo que consideraba antes? 
1\'0 respondo con cara de "lo que quieras contestarJ 
Son como dos pcrspcctivas ... filuem.llllpo y ella dice:1 ¿cstando en la carrera? Estando en la carrera. 
varios ... este. estando en la carrcm. el\.. este. como que ... sí...diria que confundía (,no? este. ser amigo y 
ser buenos maestros ¡,no'!. elllOllces. este. los que eran mis amigos pus eran buenos maestros. lo cual. 
ahorita ya no lo diria.. De la carrer.l yo creo que ... pocos... cuántos. así. si fuera número. hijolc. 
mmm ... unos ... yo creo qucc unos cinco. más o menos .. 
¡Ya seria la respuesta con la nueva visión? 
Si. sí. si. 
Cinco. y de esos cinco i cuántos son investigadores? Buellos investigadores o investigadores .. 
Ehh. como UIlOSS. como uno .. 
Como uno .. 
Si. o sea. lo que más presente tengo cs ... a mi asesor (,no? 
Como uno ¡ investigador" i o buen investigador? 
Yo ereo que ése es otro tema pero. este. investigador ... 
Tons i Los otros cuatro no hadan invcstigación? 
No. no fonualmente. No eran investigadores (anuales 
¡Que qué quiere decir? Sí hacían investigación pero ... leila intcrmmpc para contestar: I 
Sí. por ejcmplo. recuerdo a Luis Tamayo ... me parece que es mm. fue muy buen maestro ... pero no ... o 
sea. yo no lo veía como investigador ¿.no'! sino. como psicoanaliiista. que llegaba ... daba su elase y no sé 
qué pero ... (aspiraj pero bueno. estoy casi segura que era el periodo en el que estaba haciendo. estaba en 
su doctorado y estaba haciendo su tesis de doctorado ... yeso es una investigación ¡.no'! .. emons. pero 
bueno. yo no lo ubicaaba de esa forma ¿no?. 
En la carrera cuando tienes oportunidad de elegir materias v profesores ¡qué eliges primero. 
materia o profesor? 
Ah. no. profesor. 
¡Y? ¡ En qué te basabas para elegirlos? 
Pues. enn qué me recomendaban. cnn ... este. en lo que escuchaba, enn ... digo ya hasta el final.. 
i Que tuviera que ver con qué? 
Con, con lo que a mi me interesara y ... con ... si. eso, fundamentalmente: después también ahora quc veo a 
las lluevas generaciones ... este. que de pronto WI dia dijcron: "No. no queremos tomar ni estadística. qUe 
110 cs obligatoria. ni no sé qué. ni no sé qué. ni no sé qué ... eh. digo: "Ay, cómo no tu\"C el \'alor para 
decir; Bueno. sí, eslo es totalmente absurdo, csto no me sin·e. ..... pero bueno, ¿cómo saberlo'! ¿no'.) 
¡,cómo saber si Epistemologia trie)" continUa diciendo con risa( sí sirve o no sirvc ... cste. no. si ya eso 
después. ¿1I0'!. con el tiempo .. 
¡Tomaste materias en otras carreras? 
En si. tomé ... Taller de Ensayo. dondc me fue muy mal, ja. porque. porque alu califican de CÓIllO escribes 
¿no'! y yo realmente. pucs. digo. sí eseribía bien. pero ... no exs. no escribía así. excelcnte.. (aspira y 
expira diciendo: I tomée Teoría del Conocimiento ... que yo digo que Ilor esos dos dieces que saquécc. 
"alieron toda la carrera ... porque me costó mucho trabajo. porquc em muy dificil. porque ... (aspira ~ 
expim comestandoltrabajé un autor quc me gusta mucho .. 
Es de Filosofia Ila material ¡no? 
Filosofia 
Ahhum .. 
¡,Y qué otra tomé? Ya. nada Ill<is ... ereo que e5.1.S dos .. y me ill.<;cribí a \Ina en Estudios L.minoamericanos. 
que nunca la lomé. ya no mc acuerdo por qué .. 
i Que significa para ti la investigación? 
Esa es 11110 de los grandes crisis que me dieron elln mi regreso de Chió!pas y Oaxaca. con todo el tema de 
la in"estigación .. por cso estoy así. como ahorita dudando. no sabría bien dccir qué es eso de la 
in,·cstiJ!ación. dc Ilronlo. cs ... sí. un mundo etéreo ¿no? o SCó!. como que la gcnte se dedica a la 
invcstigación paro 1100 ensucianc las lIlanos con: "a ver. CSle. qué pasa COII la educación. cómo enseñas 
mcjor. cómo ... cómo desarrollas. este. un plan dc estudios. cómo le ensel1as a los niI1os. cómo le enseñas.. 
este. a un adulto. CÓIIIO .. "'. o sea. parece que uno que .. vivir en la investigación o vivir en ese mundo de 



la w\'csligación. porquc además hnbrÍ¡1 \'arios niveles. la UNA M es Ilri\ilegiada en eso. o sca. hay todo 
un espacio. toda una infracsullctura para in\'cstigación .. y de pronto es tan decepcionante. porque qué. que 
es eso de la investigación. es que no es na.da ... a mi en análisis. qué es eso de la investigación en 
educación superior ... ¿no? .. superior. inferior. qu. que es eso'!'! ... este. a \'CCCS nomás parece como un 
mecanismo para sobreviviiir. este. ahi medio dices que eres investigador y escribes un articulo y de qué 
sirve. o sea ... ¿sirve o no sir\'e? .. este. ¿cuál es la función social'! ¿realmente hay una flUlción social? y 
después. bueno ... yo misma digo: --No. A ver. con calma. claro que sí sirve. el análisis ...... pero pues, no 
sé. tengo ese conflicto ... sin embargo. este. si a algo me quiero dedicar. pues es a eso, o sea. no me veo 
en otro lado, no me imagino. este. contenla haciendo otra cosa ... pero yo creo que tiene una parte muy 
cuestionable. yo creo que tiene UI\.:1 parte ... pues. irreal. etérea, este ...... una parte que evade, )'0 creo 
que. también tiene mucho eso ¿no? te digo. sobre todo estos discursos así de "noo, lo critico ... " ... y eso 
qué ¡,no'! ...... o sea, adónde Ile\'a eso ... y entonces, entre más critico. más te alejas. más le alejas. mas te 
alejas y cuando, "a ver. ¡y cómo resuelvo eSlo'?". no. o sea. yo no puedo decir cómo vas a resolver esto 
¡,no'! porque yo hago el análisis de la super. macro estructura ... no sé, siento que ... para miii, ese es un 
cooOieto.. fuerte.. este, de pronto. la investigación, son nada más Uda suma de I,rocesos de 
simulación ... este. a veces eso es la investigación ¿no? ... que sepas, los códigos. que aprendas cómo 
mo,·erte. que aprendas cómo hablar. que aprendas ... cómo relacionarte. que aprendas, este, con quién ... y 
a \'cccs es eso. nada mas ... Y no. y también hay gente. por otro lado. que si cree y que si está cOllvencida 
y quc si aporta y que sí hace ... este ...... ti veces. si lienes un compromiso dentro dee el ámbito de la 
in\'cstigatión, entonces eres tachado de "chafa", ¿no'! ... si asumes un rol, sí asumes un compromiso. si 
asumes .... así. de "ay, no, ni al caso", ¿no? .. que es. algo que me está pasando ahorita ¿no?, O sea, entre. 
el in\·estigador militante. pus. "ay, lo más chara", ¿no?, este ... entonces ... es como andar nadando ahí. 
en un mundo muy extraño ¿no? e. eso es ... lo que m:ís me ha golpeado de ha. de estar eon ... en un centro 
de investigación, de relacionarme con investigadores ... y ha sido de todo ¿no? desde decir "csto no 
quiero" ... desde decir "y entonces ¿qué quiero!" ... y si es posible. este. tener otra opción ... que no sea 
nH la simuJacióon, nii el mundo etéereo. nii la militancia chafa. nii ... este ... no sé, es, es muy complejo, o 
sea ... esto de la investigación inSlitucionalil.aada. este, si ves las condiciones de. de las universidades en 
airas, este. estados.,. es asi como mm. muy complejo ¿no? ¿qué haces? .. este. platicando con unn .. 
cuate de la Universidad de ... Sinaloa, creo. de Sinaloa. este. de pronto cuando empieza a decir: .. Es que 
tenemos un chorro de problemas, es que ... a todos nos recortaron la lana, con csto del presupuesto ... 
estc ... tenemos cuatro carreras de trabajo social, en la misma universidad. con cuatro escuelas distintas ... ". 
en fin, una serie de problemas tan apabullantes. que. qué. de eso ¿qué haces? .. y entonces, yo le decía a 
Hugo ... y mm. lnientras nosotros aquí asi de "nooo y estc ... el neoliberalismo y la privatización y .. ". no, 
110. no. eso es algo muy concreto ... apenas y pueden sobrevivir y esste ...... no. es muy complejo .. 

3. Yo en el lugar del Otro. 
Empatía, identificación6 y reflexiones. 

Aunque la tesis resulta ser un proceso muy personal, resulta también ser un proceso 
definido por la relación de las tes\stas con los otros. con ese Otro que nos constituye, En 
este apartado veremos cómo nuestro sujeto deviene tesista, en género femenino 
particularmente, cuando en su interacción con los otros (autores, asesor, sinodales. familia, 
amigos), se constituye como un sujeto particular que ya no es ni estudiante, ni egresado. ni 
pasante. ni profesional: es una tesista . 

• :. Los motivos, las razones y las coincidencias, los procesos que llevaron a las tesistas a 
elegir a un asesor a o una asesora nos muestran facetas complementarias de este 
proceso, sobre todo cuando las tesistas se ponen en el lugar del Otro, del asesor o de la 

(, Definida por Freud como: .... .Ia expresión primera de un lmo afoclil'o con mm persona.' En: FREUD. 
Sigmund. Essais de Ps>"chanalyse. Paris. Éditions Payo!. 1981. p.167. 
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asesora. Pensando en la formación de profesionales, específicamente en esta función de 
la enseñanza significativa que es parte de la seducción, pienso que ahí_ hay otro punto de 
conflicto que valdría la pena trabajar. En Carta\' a 1111 j(well poeta l de Rainer Maria 
Rilke, me entero de que gracias a que un joven llamado Franz Xaver Kappus se atreve a 
escribirle al poeta Rilke, y gracias a las cartas que éste, a su vez, le contesta. este joven 
abandona el oficio de las armas para adentrarse en el de las letras. Si enseñar a 
investigar pudiera significar algo parecido a esta situación, crearíamos otra metáfora 
que llevaría a que varios futuros profesionistas no tomen el camino de las armas, es 
decir, el de cumplir las órdenes de alguien superior en rango y sólo por obligación y 
para no romper con el slatus quo, sino que se adentraran en el mundo de las letras, es 
decir, en el de la creación constante. en el de la re-creación de la profesión y de la vida 
personal. 

Aquí, la única que tiene claro lo que hay que hacer es nuestra entrevistada. Ni su asesor. ni 
los que le asignaron asesor. Cuando ella se pone en el lugar del otro, entonces aparece la 
problemática central en su relación con su otro, con su asesor: el engaño. Y al final nos 
encontramos con una metáfora maravillosa: las lesis viSlas como IO.\·llovios. 

A Entonces i a ti te asignaron asesor'! 
A mi me asignaron asesor. 
¡Quién es? 
Eh. aJú yo entro en otra problemática (riel .. resulta que el aseso ... es un sociólogo. es de. él estudió en la 
Facultad de Ciencias Políticas. Yo ahorita ... este ... estoy teniendo ciertas direrencias con él porque. 
obviamente, no conoce el plan de estudios de la carrera ... yel no conocer el plan de estudios de la carrem. 
yo entro en debate ... y en discusión con éL Y de repente me pongo a leer algunas inyestigaciones que él 
me proporciona de él mismo, que hacc en, en una revista ... eh. de cuestiones de perfiles educativos. de 
cuestiones de ... de planes de estudio. a nivel del, de la carrera des. de, de sociología. elL algún estudio de 
eficiencia tennina!; pero finalmente. su idea, es así eomo que hace ... nada más allOnaciones muy, muy 
gene ... ales sin una, una metodología y sin una aportación l)edagógic3; desde su punto de \'ista 
sociológico. pues yo creo que ha de estar bien ¿no?; pero desde el punto de \'ista pedagógico. pues no 
liene liada para mi... sí. quinis la metodología que él utiliza es muy practica. si. está muy bien. le 
permitió. ch. sacar esos resultados y csos trabajos. pero. para mi. este. no me llenan pedagógicamente: 
entonces. yo precisamente. hoy. tengo una entre\'ista con Cannen Carrión. que es la. la encargada de. 
de Educación Continua, para decirle que. pues. es. estoy encont"'ando cicrtali ca ... encias con el 
aseso ...... independientemente de que yo tenga que avaw.ar ... estc ... con él. aun con mis diferencias y todo. 
pues yo no sé. este. qué tanto compromiso haya con ellas. que yo me tenga que apoyar con un pedagogo 
que conozca la cuestión de los planes. Para mi buena suerte. eh. hablé con Patricia Ducoing y. me \'a. ella 
me acepta ¿no? como. como ... este Icarraspea dos "ecesl. me acepta COIl1O. como alumna pan\ que lile 
pueda dirigir la tesina ... o tesis ... Pero bueno. es así como que ... pues entrar dentro del proceso del. de la 
evalullción aquí mismo. en es. en estos scminarios. en el que tú dices. bueno. cómo se hizo la selección de 
los asesores, cómo es que nos los están 110 dice como sonriendol nos los están asignando, si. a la mejor 
Iiene que ver el tema pero dentro de. de la discusión, dentro de la problemática que .. que ni implicando 
en. y el proceso que va implicando mi. mi cste. mi proyecto de in"cstigación: puedo cambiarlo a cierta 
tendencia pero esta persona ~'a no cubre mis pen. mi l)Crfi!. vaya ... mi ... ya no cub ... e mis necesidadc~. 
como, como asesor ... y no porque no tenga nada. no tengo nada en eontrn de los sociólogos. cn lo 
absoluto. no niego su ronnación ni niego Sil experiencia. pero finalmente creo que ahorita ~o. no l'sl;i 
lIenanndo mis cxpcctatins.. .. 
i Qué sería importante ent en .. un asesor para ti? 

RILKE. Rainer Maria Cartas a un joven oocta. México. Ediciones Coyoacán. [l)'J7 (:'" ed). tr. Ricardo 
Bac:t.,a. (Colección "Reino Imaginario", -15), 62 pp. 
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Mmmm ... Sel'ía importan le en el sentido de que. de que conociera de 111 que yo estoy hablando ... ¡,si"! 
IgU.1! y yo COII07..co. siempre me da ejemplos de 1(1 carrera de Ciencias Políllcas, pero yo digo: ··Bueno. si. 
si es cierto. pero ¿sabes quc'! ch. yo cono/.co el plan de estudios. Aboqllclllonos al plan de estudios de 
Pedagogía ... hagamos ejemplo. y sirve de que 10 vas conociendo ¿no'!": entonces. nunca. caemos siempre 
en contradicciones y ... siempre es as; como que: "pues haz. más o menos lo que yo te digo y de acuerdo a 
lo quc tu piensas": entonces. pues bueno. yo .... oy cn la marcha)' IIlC pongo a trabajar ... y me pongo a 
hacerlo. pero ... ¿qué es lo que busco de una Itcrsona? que I,ues hablemos el mismo lenguaje ... 'lile 
sepamos que estamos hablando de los planes de estudio. que estamos hablando de la problemática de la 
Facultad de Filosofia y Letras ... y que estamos hablando dec ... de algo ... algo similar. algo. algo que .. 
que tiene que ver con mi proyecto de investigación . 
... am ......... si tú fueras asesora de alguien ¡cómo serias? 
No. ~'o no sería asesora. hasta no tener ve, \'erdaderamente las herramientas necesarias para poder 
asesorar a alguien. 
y \'a que las tuvieras ¡Cómo serias? 
No se I rie y dice: I No se .. 
A ver intenta imaginarte .. 
Hijole .. 
... o ¡cómo NO serias'! A lo mejor esa es otra manera de hacerlo ... i qué NO harias con alguien a 
quien estuvieras asesorando? 
Pues. primero que nada: Engañar que sé de su lellta ... O sea. cngañarla en decir. este. o yo intentar hacer 
el ... y decir: No. sí. sí la puedo asesorar ... este ... jno! definitivamente, no engañándola ... en que sc de su 
tema ... necesito saber de su tema. si no. no lile involucro ... ni lo hago. ni!. Es como los 00';05 ¿si? .. [y se 
oycn "oces de hombres en el pasillol "No hay que hacerlos perder el tiempo" [y ríe a carcajadas) Es 
que la tcsis es como tu novio ¡,no? A. está ahí, lo estás apapachando, le cstás. .. constantemente 
dándole, dándole. .. y I,ara qué tanto dándole si... el otro, ps, pronto te ,'3 a dejar ¡,no? (ríe) así es la 
tesis .. 

Todo lo que sigue es una serie de reflexiones en torno a la relación asesora-asesorada, 
donde lo que impera es el respeto de la asesora por el proceso, la iniciativa, el avance de 
nuestra entrevistada. Lo curioso es que cuando la tesista cambia de lugar y se pone como la 
otra, entonces desearía desaparecer los momentos dificiles del proceso en sus posibles 

asesorados, aún cuando racionalmente entiende que es algo inevitable. 

B y .. ¡cuando .. oiensas en elegir asesor o asesora? 
Ah. desde. desde antes de terminar la carrcra. ~'o ya había decidido que. que Laura iha a ser mi 
asesor" ¿no'! Por el enroque (loe ella tenía de la carrera.., O sea. a mi me latía todo el rollo de 
Psicopcdagogía. este ... pues cste enlace que ella hace de. de Psicoanálisis con. con Psicología. con los 
autores. eOIl ... y apanc su visión ¡.1I0'!. su eXI,eriencia ... es lo que a mí me. mc hace darle el el. darla. 
hacer la dcterminación de que ella iba a ser mi. mi asesora ¿1I0? 
¡Qué fue lo primero que le dijiste cuando llegaste con ella? ¡Cómo le pediste que fuera tu 
asesora"? 
Pues que yo pensaba tmbajar un tem,) más o menos con ... en. en relación al juego ... y que me gustarla que 
ella fuera miasc. mi asesora: incluso no me acuerdo si desde antes yo había pensado en un tema sobre .. 
algo relacionado. no lo tenia claro ... dc gente de la tcrcera edad ¿no'! ... como cstructurar un progranta 
para. pam gente dc la tereera edad o rollos así: entonces. desde csc momcnto que le digo: Oye. cómo. 
cómo ,"es que ... un tema así ¿crees quc haya informaciÓn'! ¿crees que se puedc desarrollar y todo eso'! Y 
lile dice: Si... Lc dije: Tambicn queria pregunlarte si te gustaria ser mi asesora ¿no? .. Entonces. ya. me 
dijo que si. O sea. desde el principio estuvo muy abiena esa opción. 
¡ y cómo ha sido tu relación con ella'! 
Uaay. Elcclenlc. O sea. no. no IIlC pUCo no puedo tener ningún. ninguna queja al respecto ¿no? O sea. 
siempre ha sido mu~' abierta. ella ha dejado que yoo.. me desennJelm en cuanto a mis I'rol,ios 
intcreses ¡,no'! O sea. nunca h" habido un "Allilrate porque necesitas el I,róximo mcs entre~arme 
estc reportc" ¡.no'! De reJICntc era así como: "llUes es que no me cxigc" ¡,no? Pero es que. .. de 

152 



acuerdo a su ... a su visión. a su IJel1llJecth'a. esa no c.'i la. la manera en la que ella trabaja ¿no? Sino 
que... es de acuerdo a tu propia iniciativa que \'aS avanzando ;.no'! Entonces ... de repente me. me doy 
cuenta. Bueno, llevo con este lema que finaJmenle es que el que decido llevar a cabo, porque c.'i el que 
me apasiona, porque es cI que me encanta ... dos rulos. mas o menos. dos años y medio ... y de repente 
digo: es que me he colgado un buen ¿no? Pero cuando me pongo a reflexionar las actividades que he 
1I~0 a cabo ... junto con Laura ¿no? que me iba ... a la FWldación de PsicoaMlisis. con ella ... que CSIU\'C 

apoyándola en, en clases. que ... estuvc haciendo muchas cosas que ahorno después de dos años y medio. 
me doy cuenta que._ que me permiten aterrizar muchas de las COSIIS que ~10y ,iendo en la tesis. 
que. .. hace dos años no hubiera podido hacerlo ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que ... que ha 
sido en función de mi ... de mi propia, de mi propio interes ¿no? Que es lo que a ella. también creo que 
que yo haga y que me ha hecho crecer. .. 
i Tienes pensados a los asesores, bueno a los .. ? 
Sí. ¿A los sinodales? 
... órale ... a los Sinodales? 
Si. 
¡Quién? ... Y ¡Porgué? 
... Pues porque es gente relacionada con el tema ... porque es gente que, supongo que tienen conocimiento 
de, del tema ... más allá de que sean lu'Ofcsores conocido! míos. no !tUllO por el ... que me puedan echar 
la mano o que me vayan a hacer la balona con el... el cxamen. sino porque creo que ... que es gente que 
puede tener un conocimiento mucho más abierto en este sentido ¿no'!. que es gente que se ha metido 
en este tipo de temas, porque sé que es Wl tema ... al que mucha gente le da la vuelta ... entonces ... es más 
bien en este sentido ¿no? el haberlos elegido a ellos ... lentativamente. Todavía no sé si. si vayan a see 
entonces, pues es principalmente eso. ' 
i Quiénes son? 
En este momento, yo lo había pensado como: Lama Rodríguez. que fue mi. mi jefa en el servicio social: 
este. Mónica Lozano que está metida pues con los rollos de Didáctica )" que también ha visto cosas de 
cómputo; por supuesto Laura; la doctora que fue mi jefa en Odontología en el proyecto de Multimedia .. 
ella más que otra cosa. como invitada y sabiendo todo el proceso que ha habido en mi tesis y que tiene 
conocimiento de ambas cosas ¡,no? también de, de Pedagogía y de. de todo este rollo didá.ctico en cuanto 
a multimedios... este... (expira como con cansanciol... probablemente Lcty Barba que tiene .. 
conocimientos en, en Psicoanálisis. que es pane de lo que yo vo), a. a retomar en el capítulo dos ... la 
relación SujetcK>bjeto y todo eso de Piaget... )" creo que ya. Son cmco ¡,no? Sí. 

:.2J. 
No. pero sí tienen que ser 5 ¿no? 
Mium. 
Si. Son los cinco. 
i Laura ya te ha hecho correccionl.!s de tu tesis? 
Si. 
¡Cómo han sido las correcciones? 
... Pues aún cuando ella también le daha la ''tIelta al tema (riel, lJor su temor a las computadoras .. 
este ... pues han sido mucho ... mucho más las correcciones, más quc en ténninos y en todo esto, que es en 
lo que ella me dice "pues, yo no tc puedo decir que esto sea o no sea ..... pues en cuestión de redacción. de 
lo que quiero. de plasmar la ¡de., que lo. que esté clara, o sea, ha sido más bien en este sentido ¿no? de. de 
que quede claro lo que yo quiero decir en función de lo que estoy tralando ¿no? 
¡Te imaginas cómo serán las eorrl.!cciol1es dc los sinodalcs" 
... Quiero pensar que no va a haber muchas Irí5.:151 ... Es lo que quiero penstlr ¡,no'! ... No sé. O sea. no sé 
porque pucs cada quien va a tener su propio cnfoquc ¿no'!: cada quien va a tener su perspectiva de, de 
acuerdo a su propia ,i\'cncia ¿oo? O sea. ellos van a poder decir: "Bueno, yo no lo estoy viendo de la 
misma mmlera que tu, entonces las correcciones son estas", pero ... pues ... yo como cn este momento lo 
estoy viendo. el lrabajo como a mi me &'1ISI3. C0ll10 lo quc yo quiero decir, pues yo ya 110 puedo ver 
correcciones, entonces no me los puedo imaginar. cn este momento, no. 
Ove y va cuando seas licenciada y te cmnicccn a decir "colega" .. y tengas chance de asesorar 
tesis ¡aceptarías? 
.. No lo había IICnsado. No sé. Creo que ... nccesitali tener una gran c31Jacidad para ... pues para podcr 

apoyar a la demás gente en esto ¡.no'! Y siento que ha sido algo que a mí lIlC ha costado tanto trabajo .. 
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que ... pues no sé si podria ayudar a otros: t,11 vez si, porque yo tuve la experiencia ¿no? pero ... no sC ... o 
sea. yo creo que de alj..JUna manera lo he hecho ¿no? .. con el ... pues con la l!cnle que ha estado cerca 
de mi. que de alguna manem me ha pedido ... ese apoyo ¿no? .. "Oye, y 111 ¿cómo le hiciste'! o t,Qué me 
recomiendas aquíT Y obviamente, siempre, creo yo que es más fácil ... este. ayudarle a los demás que ... 
que ver tu qué es lo que te está faltando ¡,no'! Entonces. pues creo que tal \o'ez sí podría hacerlo. pero 
no lo había pensado como tal. 
y si yo le oidiera ahorita que te imaginaras ... I sólo se oye el aviónl cómo serías de asesora .. va 
dando dando por sentado que todo lo que necesitas lo tuvieras ... ¡cómo le imaginas que seria tu 
relación con alguien de asesora'! (se va el sonido del avión poco a poco.. Volar o enseñar a 
volar a alguien ... ) 
Tratando de apoyar en todo momento para ... pues para que fuera menos dificil todo el I,roceso ... 
menos angustiante. que pudieras. que pudicrn ser mucho más nuido todo esto ¿no? que todo este 
proceso que a nú me costó tanto trabajo y que me ha costado y que me está costando ... pues, tal vez no 
\'oy a poderlo evitar ¿no? porque yo creo que es algo por lo que todos los profc. .. ionistas "amos a 
pasar ... sin embargo que, que fuera mucho más sencillo ¿no?, Que no te costara tanto trabajo. que .. 
pues que en lo que estuviera dentro de mis posibilidades, poderlo apoyar ¿no'! .. 

Una de las razones por las que se puede elegir a un asesor de tesis es. como nos lo dice esta 
entrevistada, por prestigio. Aqui vemos. además, una relación asesor-asesorada, muy 
particular; donde ella desea que la dejen sola pero al final opina que hubiera querido estar 
más acompañada en el proceso. Una relación que nos muestra otras facetas. 

e ¡Qué rawnes te llevan a elegir a tu asesor? 
¿Qué razones te llevan a elegir a tu asesor?. . Bueno a mí .. me llevó, este, pues el noombrc. que era 
una persona reconocida, que este.. que lo admiraaba, Quceee.. Ir,lbajaba en un ccntro de 
im'cstigacióon, que con él podía ser becaria. que me llevaba bien con él.. este.. eso, m, 
fundamentalmente yo creo que es el nombre, en, en mi caso; el nombre, :lsi, el presliigio, el decir que 
bueno, "estoy haciendo la tesis con Angel Díaz Barriga" es así como ... en la caITCm, era así como "ah, 
pus, órale, está bien'· ... alguien conocido, o sea, de, de toadas mis posibilidades, era así como pus ... laa 
meejor posibilidad ... 
Ahorita me acordé: La estabas haciendo con Dioss 
Con Dios. .. 
Le decían "Angel Dios Barriga" .. 
Sí, algunos le decían así ... si. sí, claro, cm así, con Dios y,., y además no era fácil accedcr a Dios 
¿no?, .. este .. 
¡Tú cómo pudiste'! 
Pus ... esq, qué chafa. pero estoy repitiendo mucho esa palabra pero que es der1a ... como que me vendí 
hienn, así en las clases deee ... era, en las clases. era mucho, yo funcionaba como ... a ver "tengo que 
demostrar quién soy yo aquí ... tengo que hacer ... participaciones más o lIlenos inteligentes ... este ... con 
aportaciones ¿no? a un nivel, más allá de lse para la grabadora y ella se detienc en su discurso y espera a 
que yo cambie el cassette y que ponga a grabar otra vez) ... entonces. más o menos ~'a tenía el esquema. 
IIds o menos ya tenía el modelito yyy ... en. los tmbajos, pues algo más complejo que. que lo común, 
porque. bueno. yo no era del común ... así. ¡,1I0'!. sibouielldo como ese modelito, pus asi fue como ... me 
inte~ré :1 un IJn)Jccto en Química y así rue como --(:asualmenle erd la eSlmsa- entonces ~'a .. hí había 
un conecte. .. 
[v digo con risasl ¡Casualmente ... ? 
Pus, si. Bueno. no se si casualmente pero ... en ese 0150 si.. 
i Sabias que era su esposa cuando ¡:ntrasre? 
Noo. No. No, yo de hecho. así. bueno. creo que sí lo conocia. porque desde la primer. desde el primer 
semestre creo quc ... leí algo de él ... pero. por lo menos si era un personaje coonucido en la Facultad, 
entonces. este ..... así fue C0ll10 empecé ¡,no? JX!ro ... y ya. l1l,is o menos, con ese mismo modelito ... llevé 
toda la carrera ... y entonces. como que te "as coti:t.3ndo ¿no'! ... este. eso pasa l1Iucho, o sea. yaa en el 
último semestre ya tenía así como dosill. este. oreertas dcc proyectos ... este, y est¡i bien. y así he seguido 
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¡,no? por la vida. como que ... coti:l.ándome y entonces. esle. de pronto. pus ya me llaman pam una cosa. ~ 
luego me llaman para otra y. pequellas cositas. pero de cositas en cositas yo creo que .. así es como IC vas 
abriendo mucho paso ¡,no? 
¡Cómo llegaste con el que le dijiste'? 
Ah. no. Fíjate que eso fue muy chistoso porque .. )-'0 ni idea de que habia un programa dcc ... becas. que 
era el de Fundación UNAM ... \'0 mas bien. ahí .. le iba a ayudm ¿no? porque esa es 0lf3... es asi como la 
disposición ... o sea, yo siell1p~ que recomiendo ... le recomiendo a alguien. esle. todo el tema de cómo 
empezar en esto de la investigación. digo algo que. igual es IIlU)' chafa pero es cierto. asi de: pues uno 
empieza cargándole el café al im'cstigador ¿no? .. yeso. claro que me pasó a mí. o sea. yo cmpc:ce 
acercándome a él y así como. de Angel ¿qué ... te ayudamos? sil. de platicaba con él. y ... ¿llo·? como que 
me empecé a ser. así. su amiga y ... después empecé a ir a sus clases de maestria. yo toda\'ía estaba en 
la licenciatura ... y este, y ahí, sí me tocaba el café ¿no? de eso me acuerdo mucho que era así... como 
era en las tardes. pues era: "ay, pus ve por. ve por mi café", y )-'0 iba por el eafé ... cste. y bueno. COIllO 
estaba todavía ehavita, en la licenciatura. este. siempre sí llamaba la atención de los grupos de maestria 
¡,no? ... entonces ahi, me iba como dando a conocer ... este. y así empecé y hasta que Wl día lIe. escuché 
que W13 chava llegó y dijo. este: "Oye. hay un I,rograma de Fundación UNAM. yo quiero "er si puedo 
ser tu becaria" Y el otro ¡Angel contestó): ··ah. sí". Y yo así de: "¿cómo? A ver. ¿cómo que hay 1111 

programa y yo no sé?" ... entonces. este. ya le dije: ··Oye. (,'1 Que yo también quiero ... lrisasr. y entonces 
ya me dijo: "Ah. sí". Así fue como empecé a trabajar enn Fundación. pero bueno. )'00 repito que esa 
experiencia fue. asi, medio chafa porque yo andaba en otras cosas. entonces 1I0mas llegaba. leí tantílo ,. 
me iba y así. cada dia ... este, y ya en la tesis. me acuerdo perfectamente que yo un dia dije: "ya le voy ;1 
decir. a ver si acepta porque esta muy ocupado y no sée ... ". entonces un dia le dije: ··Oye. pues como ~'O 
sé que tú estás muy ocupado. quiero que me recomiendes a alguien para que sea mi asesor de tesis" ... ~ 
me dijo: "No, no. ¿por qué dices que estoy muy ocupado'?" y yo: "Ah. ¿,a poco sí podrías?" "Sí" y yo: 
"Ay, firmamelo por escrito", a mí me dio mucho gusto ¿no? Que haya acel,tado ... entonces, este, a 
Ilartir de ahí pues ya comencé a hacer la tesis. 
¡ Cómo fue tu relación ... con él? 
Muy buena (lo dice como tragando saliva) ... este. sí a pesar de que c.~ una persona dificil. atú sí sielllo 
que ... la .. el vinculo o lo Que me permitió tener unnna relación muy estrecha con él, fue el proyecto 
(otro proyecto) ... de investigación, que era al mismo tiempo. él era el coordinador, entonces. fue gracias a 
eso. no tanto por... la tesis, porque realmente en mi tesis, pues no me peló nunca ¿no? .. o sea. era así 
como yo le contaba, me decía qu. a todo que sí lrisasl. así. así fue la tesis. Realmente el proceso de tesis. 
~·o no sentí un acompañamiento ... como. este. asesor. sino en ... la segunda etapa y en 1:1 segunda tesis. 
casi. casi. ¿no? .. y este, pero todo esto se dio en el proyecto de investigación. ahí se dio. así. un 
acercamiento muy fuerte y este ... y así fue como. como ... se dio una relación mu~' estrecha ¿llO'!. que 
después se convirtió en una relación laboral ... y después en una relación laboral conflictiva ¿no'!. pero 
bueno. eso es ya. creo que es otra historia 
i Cómo serías de asesora de alg" ¡en '! 
Pues no sé. pero yo. las veces que he platiC:ldo, así. eon gente. sicnto que .. este .. so~' huena asesora 
¡,no'! 
j Cómo es ser buena asesora? 
Pues. dar asi. consejos ... este ... eomenblar. coment:tr dÓnde se ven asi. las cosas qlle no cuadran. este .. 
y sobre todo, consejos de lo que tú has vivido y de lo quc tú sabes 'Iue es una in\·cstiJ!ación ... dónde 
no perderte. cómo no ... este. cómo cerrarla, cómo tenninarla. cómo lIeJ!ar a un IJUnto. así concreto .. 
i Qllé tan parecido y qué tan diferente es a como fue tu asesor contigo? 
Oah. pues ... mucho ... mucho porque mi asesor te digo que más bicn así como que Ilunca sentí que me 
haya acompañado en el proceso ... [interrumpo con un pero. pero continúa[ ... me acompañaba de ulla 
forma ¿no? de una fonna de ~ales textos. la~s. .. ", l,er(J ... 
i Yeso te ayudó? 
Este. sí. sí me ayudó. pero .. después cuando la tUl'e que \"ol...[imcffiuupol 
Pero tu no serías así .. 
No. claro que no. Yo sería ... yo tr.ltaria de tcner una reb,ción muchu mlís estrecha .. porque adelll:is 
así aprendes eslO ¡,no'! de la investigación .. 
¡Así cómo? 
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Mas estrechamcnte. nl.1S este ... acolllpmlando, m<ÍS ... diciendo ··no. aquí eSIá. .. muy mal. aquí esta bien. 
,¡quí eSL.1 muy bien. por aquí vas bien ... ". como mostmndo las distiut."ls OItas pero mas eerca ¡,no'! ... como 
mas de la mann, así me lo imagino ... como que a mi me dijeron: ··ómle. ,¡hi vas". así. "sigue ese camino 
ya \'cr a dónde llegas ¿no'! (y va paS:llldo cllercer :I\"iónl. y ya. pues ahí. yo ya .. 
Tampoco pediste ... mucha ayuda ... 
No. porque además era pane de eso ¿no'!. o sea. yo soy tann ln.lena, tan autosuficiente, que. pues yo 
IlUcdo sola: qué. qué voy a necesilar ¿no"! y mielllms que otros me decian así de ·'Ay. a mí lile revisan 
renglón por renglón ... ", a IIÚ no me revisan nada ... Noo. ahora pienso que, ni ser este .. ni llevar 
car~and() fiero sí de la mano ... es como distinto ;:no? A mí me dijeron así de "'ah, ahí le ves" .. este. 
hay olros que si ... toman la mano P:If¡l escribir ¿no'! ... yo diría algo así como más acompañado .. 
¡Cómo fuc tu relación con los sinodales'! 
Con los sinodales, av ese también rue lodo un caso .. 
; y quiénes eran i~vcstigadores de tus sinodales o cómo ... cómo fueron elegidos .. ? 
Bueno. uno lo elegí. por, I)o!iticamente II",ra que no me ... hicieran n ... d .... según yo .. era el Secretario 
Geneml de la Facult."ld ¿no? y del cual me arrepiento muchísimo .. 
¿Por mu!? 
Pues. porque fue equis. realmente no me conoció mucho. salvo por... que yo era consejera y .. y este. 
relación muy superficial. a mí me hubiera gustado alguíen mucho ltl.:1S estrecho ... o alguien que me 
conociera. porque si algo odiaba dec los exámenes a los que iba. era ... este. que pues era el sinodal, así, 
que había visto tres ycces a la chava y. entonces le decía: "ay, sí. este. ah. ¿cómo te llamas? ah, si. este, 
tres preguntas ... " ya, (,no? Y si algo ~'O siemlJre ten, tuve en mente es que yo quiero un examen, este, 
que no fuera así, ¿no'! sino un examen.. con gente que me conociera, que supiera quién soy, que 
sUlliera cómo cstU\'O el proceso. y ... y bueno. más o menos ese fue el criterio. salvo con él (risa), con el 
Secretario General de la Facultad. porque ademas él fue el presidente del jurado, cosa que me dio 
mucho comje. a mi me hubiera encantado que hubiera sido. .. Angel. o sea. mi asesor. que él me 
hubiera tomado la protesta (hoy me acordé de eso y me volvió a dar coraje), entonces. bueno, ése lo elegí 
así ... ch. a otra porque era muy mi amiga. que era iO\'estigadora del CES U ... ahh. otro maestro. pues 
IJorque habia muchas coincidencias Jlolític ... s. o cm como de la banda política, pero pues me conocía 
muy bicn desde el primer semestre ... y (,a quién más? ¿quién más fue mi sinodal? Ah, y a otro. bueno. 
pues un 2ran ami~o, asi. también. in"esti~ador del CESU, este. que ese. ni siquiern. era maestro de la 
facultad pero ... )'0 me empellé en que él fuera ¿uo? para mí era muy importante que él fuera ... porque de 
él aprendí muchas cosas ¿no? digamos que él fue como mi asesor en la segunda tesis ... y este, Y pues fue 
muy imponante todo lo que aprendí de él... entonces ... ahí. ya. fueron los cinco ... así fue ... como los .. 
elegí. ch. mee dieron ch .. mce dee escoger a los que yo quisiera. cosa que fue maravillosa ... y este ... y la 
relación. mm. pues bien, realmcmc. este. t\.'\die me. hi7.0 correcei.ones. ¿no'!. o sea, o. a la primera tesis si 
i.nO? como que correcciones. "ay. este. le faltan algtmas cosas". este ... )' la segunda tesis ... ahí. sí rue u, 
un crror. ahí fue algo Que no me gustó mucho porque ya nadie la leyó. ya habían leído 1:1 primera. 
entonccs la segunda fue asi. de "pues sí. ya pasa ~. o sea. no hay bronca. Pero me hubiera gustado que 
hu hieran leido LA TESIS ... IJOrque además. fíjate, es lau, laa única 0IJOrtunidad que tienes, este, o 
'loe más (1 menos tienes.IJanl que alguien lea tu trabajo ... con c."to de que "nadie lo lce"_ este, pues 
por lo menos. en la .. losi, los sinodales IlUes sí la tienen que leer ¿no'!' o hacen como que la lecn. 
porque tamhién se da mucho quienes Ino entiendollas tc.'Iis ¿no? .. 

••• Cuando pensamos en los otros, con relación a la tesis, pensamos en, por ejemplo, hacer 
extensivo nuestro trabajo a \os demás. En este caso. promover la publicación o el 
conocimiento del trabajo de tesis. como para sentir que ha servido de algo haceda: 

Expresa su deseo de hacerle publicidad a su trabajo pero duda que vaya a tener éxito en 
dicha empresa. 

A ¿Tú lo promoverías .. tu trabajo terminado'! 

Si. 
¡Cómo? 
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Bueno .. yo trabajo dcntro de la Universidad .. yy. sabemos de antemano que ess ... seria iml,ortantc 
Ilromo,·crln; ,'lIra mí sería muy imllOrtante ... Yoo. yo harla lo posible por decir: Pues yo elaboré este 
tr.lbajo ~. e hice estc tmbajo y. puede tener un., puede. puede ser importallle para el nucyo cambio del 
plan de estudios. Si no cstá completo. bueno. yos. yo haria otra. otro tipo de investigacióll lo ampliaria 
¿sí? Seria una parte., la tesina seria una parte. Si yo quiero ampliar rn.'Í.s mi lrabajo. bueno. pues. no sé. yo 
haria mi especialidad el\ la cuestión de la maestría y pues le seguirla oon ese, con ese proyecto de 
investigación. llama aire y continúal Es difícil .. es rácil promoverlo. pero es difícil que te hagan 
caso ... O sea, finalmente. las autoridades )' quienes cstén a cargo lse oye otro ruido de algo que 
"descargan"?1 de. de la coordinación. de. este. quienes sean maestros, pues siempre sc "all a promover a 
ellos mismos. también: y falla que te hagan caso a ti y a cllos también ¿no? .. Quién 110 dice que hay 
profesores., dentro de la carrera. que llevan mIos estando aqui y. supr. su proyecto de investigación de 
tesis. lo han promovido y nW\ca tes han hecho caso. basta que ... se cansan ¿no? ... O sea, ya si la han". 
I'cro falla que te hagan caso. 

Contesta muy segura y confia en las cadenas humanas. 

B i Promoverías tu trabajo o lo dejarlas así nada más de que 51 llega gente ... encuentra tu tes1S 
en la biblioteca pues que la lea si le interesa? 
No, yo sí lo promoverla ... (intclTWnpol ... porque 
¡Cómo'! 
¡,Cómo lo promoveria? (silencio muy mil)' largo) Pues empezando por darlo a conocer a la gente que esta 
más cerca de mi ¿no? .. de manera que puedan estar informados de ... de lo que está pasando en educación 
con, oon nuevas tecnologías ... y ereo quc ese puede ser tUl buen paso para que la demas gente que, que se 
vaya haciendo una cadena ¿no? que la gente que esté relacionada con. con esas primeras personas que 
estan cnteradas. 51! pueda ir haciendo la. el ABe de inronnación ... 

••• La familia, los amigos, los otros en quienes se piensa o con los que uno se relaciona. 
tienen siempre mucho qué decir y con base en eHo el sujeto se redimens1ona, se 
recoloca, reflexiona, reacciona y hace: 

Hablar públicamente o en voz alta, del proceso. siempre tennina por provocar un peso 
excesivo en los tesistas porque parece que, entonces, ahora se le tiene que rendir cuentas a 
todos aquellos que sabían del proceso. 

A i En tu casa o ... has vivido alg':'n procc..'So de manera directa o indirecta de elaboración de 
tesis ... con hermanos tíos amigos ... te ha tocado vcr cómo alguien trabajó su tesis cómo le fue 
haciendo ... ? 
Este .. no .... Pues igual, y yo creo que un.da más con un primo en el que, pues sí. cmró l\ \IU seminaric._ 
este ... mmm. pues supe que se tituló pero Illmca fui. nunca vi el proceso, nunca nada. 
¡Tus hermanos son contadores? 
Asi cs. 
¡ Se recibieron ... , 
Elnltlyor. 
¡Como? 
Eh. por medio del Examen. 
Isilencio miol Mm .. no es que me me trabaste la serie de preguntas 
lriel 
En tu c..1sa ¡qué te dicen'! 
Itoma aire y se tOllla tiempo pmn cOlllestar:1 Nada. triel .. Mira. debido a que .. ch ... tu\"C '·arios 
I,roycctos de in,·csliJ:ación ... y llegaba mu:y contenta. y sí lo mllnifcstaba ... lsc Clcrra lUla puertl 
afucrJl, debido a que fueron actos casi, casi fallidos ... ch ..... pucs yo ya no quise ... en este momento ... 
lllterar ni manifestar nada ... Porque dije. no. hasta que no tenga la tesis concluida. hasta que no 
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tenllille ... yo no puedo decir. estc ... "Oye. (,que crees'! Ya me \'oy a titular. estoy en ... no se que y Ilc\"o 
esto y IIc\'o lo otro". Sí, o sea, yo sé que C.!l importante que te moth·cn. pero hueno, nmot, Ilrefiero 
moth'arme a mí misma y ceharte ~anas. .. Ya. o sea, de plano ... como que no te gusta escuchar el 
que: "Ay si, ya, o sea, hace como un año que estás haciendo la tesis'" "Ay, si hace como dos años 
que ya Ia. .. rc,;straste o nO sé qué tanto hiciste·" entonces así como que ya ... ¿Sabc. .. qué? Mejor ... 
no di)!as mida lriel, mejor apúrate y ya (risa silenciosal. __ 

La crítica más común a las tesistas, es el tiempo que se han "tardado" en la tesis; cuando, 
por otro lado. se tiene una gran expectativa por ver el trabajo tenninado. Y a partir de ello, 
nuestra entrevistada hace reflexiones importantes. 

B En tu casa ¡hay alguien mis que sc haya recibido por Tesis? 
No, en este momento. no. 
En este momento no pero .. 
Pero mi hermano está en proceso de ... O sea. también por Tesis. 
¡Tus papas estudiaron licenciatura? 
No. 
Ah bueno tu mama es normalista. 
Mi mamá es normalista. 
¡y tu papá? 
Es tecnico. 
¿ Qué te diccn? ¡ Qué te dicen en tu casa y qué te dice la gente alrededor sobre todo lo que ha 
sido tu proceso sobre tus tiempos sobre ... todo lo que tiene que ver con tu tesis? 
Pues en cuestión de tiempos., es en lo que más hay critica ¿no?. Mi mamá es una de las que, 
principalmcme: "¿Cuándo va a estar ese trnbajo? Y ¿Qué pasó con la tesis? Y ¿Cuándo lienes asesoría?" 
y bueno. está ahí como que macbetéandole sob-re eso ¿no? O sea. al principio si me bronqueaba 
mucho con toda esa situación, pero ... pues de repente, yo también caí en la cuenta de que no puedo 
sct.,'Uinnc dejando presionar cuando en realidad. pues, hay cosas que, que solamcnte con el tieml)O 
es que puedo ir a"anzando en ... no ... digo, está como que más allá de mis posibilidades: entonces. en 
cuestión de tiempos. sí es la presión de la sociedad. entre comillas, ¿no? de. de quc pues: "¿Cuándo te 
vas a titular? ¿Y ya cuántos años hace que tenninaste1" ... y __ que tú mismo también lo haces ¿no1"Ya 
tengo tantos aJlos que terminé la carrera y todavía no me puedo titular". y es esa presión ... cntonces. en 
cucstión dc tiempos cs ... esta pregunta constante de la gente ¿no? .. y ... en cuestión con mi trabajo, clIn 
mi tema de tesis, pues si mc he dado cuenta que, por ejemplo. con mi familia ... pues "qué padre" ¿no? 
pero así como que "no me la enseñes. porque no le \'oy a entender nada" ¿no? .. Entonces. y cuando lo 
he ... comentado con otra gente. COD ..• con amigos que, que tiencn más o menos conocimiento sobre esto .. 
entonces me doy cuenla de que sí es bastante el interés ¡,no'!. luego "pues sí 11.1 de estar muy 
inlcresante" este. "luego me la cllsellas" o "platieame más o menos de qué se trata" ¿no? .. Entonces, cs 
¡mnbién en relación a cso con lo que yo lo relaciono el, el miedo que la gcnte lc tielle a cntnule al. 
sÍluplemcnte al tema. ya no digas a IUaJlcjar una computadora o a meterse a inlenlct. todas estas COS<IS 

¿no'! Sino a. al miedo a no poder entendcr nada ... Entonces. es por alú por. por donde yo lo relaciono COII 

el. con el conflicto, el miedo, el enfrentamiento ... y te digo. bueno. regresando a lo. a lo del lema. y cl 
tiempo. pues es principalmente eso ¿no'? o sea. )'0 sí he notado bastante interés ell ... en conocer de. de 
qué se trata. aunquc le den la \"uelta ... y pues. la presión de la socieda.d entre comillas ¿no? de la 
tituJación ... Pues eso. 
TIJ hennano de qué ... ¡qué está estudiando'! 
Ingeniería Civil. 
i"c dice algo él de especial o sea él se piensa recibir por tesis? 
Sí, él también está trnbajando en tesis ... 
Ah ¡va esta trabajando en tesis? 
Y.l. ya esta trabajando ... Pero ... a comparación conmigo. él es un estudiante mu~' dedicado ¡.no'! .. él es 
111\.1)'. este. exigente consigo mismo ... entonccs, es una de las pcrsonas que mas me critica ¿no?, por mi 
fldjcnl con la tesis. enlonccs .. 
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¿ Qué te dice'! 
"Va cuánto tiempo tienes". este. "¿Cuándo le \'u a titular? ..... este, "¿Te vas a espcmr. . .'?" o sea. yo 
soy la mayor de cuatro hennanos. entonces me dice que si me vaya esperar a que la menor, mi hermana 
menor tennine para tilulanne yo, entonces es así como que un pleito constante con eso ¿no? pero bueno. 
yo ya decidí dejar de pelcanne con él: o sea. finalmente él no va a ser el que me va a. a dar la satisfacción 
de tenninar o no: yo sé que eso \'a a ser por mi propio interés y punto ¿no'! Entonces. como que dil!() 
"Bueno, muy reslletablc. Ese es tu IJUnto de ,·ista. pero ... no ..... 
De tus amigos o amigas o conocidos más cercanos ... ¡de quiénes has vivido el proceso de 
titulación ... cerca".? 
Pues solamente de este amigo que se titul6 de ... el IT AM, porque mas o menos cslabamos lrabajando al 
mismo tiempo ... y ... después me ganó ¿no'! O sea. él ya terminó \'a a hacer dos mios y.. pues enre. 
desgraciadamente de, de mis compañeras de generación. las más cercanas. ni siquiera están pensando en. 
o sea, no están ni en proceso ... solamente una de ellas que. pues empezó también con un lema ~ .. 
bastante avanzado lo dejó y ahorita esta pensando en airo ¡,no? Pero es de la que si sé que est<i 
trabajando ... Del... de otras dos amigas que hay también cercanas ... o sea. como que lienen la intención. 
pero no saben cuándo ¿no'! 
i y por qué no el .. por qué no lo han empezado? j Cuáles son las razones que esgrimen? 
Pues ... Wla de ellas estuvo trabajando en la SEP ... lse oye la sirena de una ambul:mcial. enlonees ... ella si. 
este ... (se tenmna el primer lado del cassette y le pido que se congele para \·oltearlol ... entonces. empezó 
como que con ese lema y que si Programación Educativa y no sé cuántas cosas ¡,no? Cosas que a mí no 
me interesan en rea1idad ¿no? Digo, yo no puedo decir que hubiera podido hacer un trabajo de eso. no. 
Entonces, empezó a infonnarsc y empezó a. a .... a ... ver sobre. sobre el tema ... pero ... no. finalmente así 
como que ... yo ereo que no era algo que realmente le interesara demasiado ... supongo que se quedó a1u .. 
almacenado lo poco que pueda tener de inforntaciÓn ... y ya. o sea, ya no he vuelto a saber. <lsí como que 
si. la intención está latente pero ¿cuándo'! quién sabe ¿no'! Que si porque el trabajo. que si ... o sea. mil 
pretextos puede haber ¿no? Y de otra amiga que, pues. principalmente lo Que pone de ... de pretexto es 
que ... pues no puede ¿no'! Entonces ... te digo no. no se ve claro. no se ve ... que sea cierto que este en 
proceso siquiera ... mas que de la otra aoúga que te digo ¿no? 
y más o menos o por ahí el asunto ... si ... ahorita te invitáramos a hablar. sobre.. lo que 
requiere una tesis sobre cómo se hacen las tesis sobre cómo ha sido tu proceso enfrente de un 
grupo de estudiantes de Pedagogia del último año ... ¡qué les dirias? 
La verdad (rie). Mi experiencia ¿no? .. O sea. para 1m h.1 sido dificil. ha sido ... te digo. muchas alias ,. 
bajas, muchos momentos ... momentos de mucha flojera, momentos de, de echarle muchas ganas ... n~ 
sé si en todos sea así. en todos los profesionistas pase de la misma manera este proceso ... pero bueno. yo 
podria hablar desde mi propia experiencia ... de no. no creo que pueda haber algo que generalice ¡,no?. 
pcro de eso si les puedo hablar Illuy claramcntc. 

Aquí están ligadas 3 partes (que serán marcadas por un renglón en blanco). El tema de las 

dedicatorias es siempre el tema de los otros a los que se les "ofrenda" el trabajo arduo y 
largo. Se habla también de los tiempos de maduración en la investigación. Además de 

comenzar toda una discusión sobre lo que hace falta para hacer y acabar una tesis. 

e En tu casa ¡alguien había hecho tesis'! 
No, nadie. O sea, dcc la gentc cercana, pues ulla lía .. 
¡Tesis de qué ... licenciatura? 
De arquitectura ... otro tío .. . 
¡Tú viviste el proceso o ... ? 
No. eh ... lo que más me impactó de ... de cse proceso. porquc lo rccuerdo asi uy. vagamcme. es estc. 
cuando presentó el examen. es ver la lesis. estc. ver todo el lema de las dedicatorias. o sca. desde siempre 
para mi la tesis cra. lo más importantc era la dedicatoria. estc ... todavia no tenia mil\" claro cu<iles emll 
los capitulas. este ... y de qué se iba a Imlar... concretamente. pero. eSle. a quién se lit lIllI JI dedicar. si.. 
y. )' bucno. eso cs algo que me impactó "cr. ver el proceso. ver 1,1 tesis termina .. 
Ya mcperdi pératc ¡no lo tenía claro tú o c11a'! TÚ tia tú. 
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o sea. yo .. .Io que más me ímlJactci fue haber visto. este. de lo que todo lo que recuerdo dc ese proceso. 
que fue cuando yo em lIluy chica. fue. este. que ,.¡ el librito. ,.¡ la tesis. vi las dedicatorias y desde ahí. 
bueno. este. eso me impactó ya en mi proceso ¿no? .. este. y el OIro tío. bueno. también. vi el libriLO, y se 
lo regalaron .. 
; De qué ... de que ... '! 
Derecho .. y se lo regalaron a ... este. a mi papáaa y mi tia se lo regaló a su mamá. que son hennanos. 
entonces. este. es lo que más recuerdo. lIlás cercano. y. no de mi familia pero bueno. este. ya en la 
universidad, sí coml,artí mucholll,rocesos. este. .. I)lIS de cuates ¿no?, dee los que se iban titulando, 
este. o. inclush'e tesis de maestría o de doctorado ... esas .. 

Es mu\, curioso. Con todo lo que has dicho. mlC te ha aportado la. tu tesis ... v por ejemplo. el 
ejemplo de esta tesis de la chava aun así. i sigues seguirías recomendando que los chavqs de 
las nuevas generaciones no hicieran un trabaio así? 
Si. Si. si se van a dedicar a la investigación. sí. poorqllee el otro tema y también. son, ya son problemas 
pcrsonales friel. es el tema delliemlJO ¿no'! ¡recordar cómo concertarnos la cita para la entrevista. cómo 
llegó y cómo se fue: con priSo:1 todo el tiempo!, este. ahora entre más rápido hagas todo, es mejor, y 
entre ... este, 
¡Por qué? 
... más rápido entres al... porque así son los ticmpos ¿!la'! Entre más joven, más 0llortunidades. este. 
para becas. para ... entre más I,ronto seas doctora. será mejor ¿no?, entonces .. 
¡ Sea como sea? 
Sea como 5ca. SiiL es .. 

i Ganas a que ... 
Ganas o Pierdes,ja. También me suena a eso ... sí, nn.. no sé. de algo. de un, ganas me suena a a1gim, u. u, 
un proceso más interno. Igual el .... ganas ... me suena a un proceso, este. .. mas sincero que ·""oluntad". 
porque te digo. "voluntad" me suena mucho así de: "Sí. vamos ... con un poco de voluntad ... y este país 
sale adelante ... ". este ... y "ganas" quizá me suenaa a que tiene que ser algo mucho más interno. mucho 
más elaborado. porque si no. no lo haces ... aunque también suena a "ganas y pierdes" ... y no me gusta 
perder .. 
i Por qué no? 
¡,Eh'! 
i Por qué no? 
Pues no. no se ... pero fijate ese es. ese es. sse vincula mucho con quc ... no me gusta perder y yo siento 
que I)erdí el tiemllO ... en la tesis. yo siento que perdí mucho tiempo. Y toda la \'ida me pesará ¿no? 
Ahora que "ca así. a los chavitos del CESU. a los becarios. están muy chavitos realmente y entonces, 
cstc. si sc apumn. a mi cd.:1d, yaa ... \'al1 a estar en el doctorado ¿no'! ... y ... sí es muy estúpido porque es 
este juego de la simulación. o sea. ¿qué gané? Gané mucho en formación, gané mucho en ... en 
al)rendi:;:aje., muchas experiencias acumuladas, realmente siento que, este, Ia.~ ... gran mayoría de 
cosas que sé. l. las herramientas que tengo. los códigos que he allrendido. no son de la escuela y no 
son de los procesos formales. sino es de todo lo infonnal que he hecho ... estc ... ya sea dentro de la 
im'cstigación o fuem ¿110? esa si. lo tengo clarísimo. ahí me he formado yo. eso es sin duda. Este, pero 
está esta otra parte formal que va de la lIlano ¿no? y cntonces, si no te allUras. si no estás en el 
doctorado ... ¿cómo le haces? Ahora. yo me qucna ir y hacer el doctorado casi. casi tenninando el. al 
primer alio de la licenCiatura.. y al!,'llien por ahí me dijo "pues con calma. porquc.. ¿sí te sientes 
rcalmentc yaa. madum académicamente .. 
¿ Fue en el primer ailo de la licenciatura? 
Tenninando la IicenCÜlh¡ra ¡ríe de que se equivocó cuando dijo en el primer año de la carrem¡. Este .. 
"¿Sí le sientcs madura para estar en un doctorado?" Y yo decía que sí ¿1I0? yo .. síi ..... o sea. no. nada que 
ver: eso que yo era hace tres alias. o. si. hace tres alias. a lo que soy ahora ... no, o 5ca. realmente sí 
síento que. que. quc existe eso de la maduración y que e.'dsLe eso de ... crecimiento académico y que .. 
cn eso. ahora, ten~o muchísimo. tcn~o muchísimo más de lo que tenía. .. lIero no deja de Ilesllrmc 
quC ~"a cstu~· ... así. 26 años. este. .. que llunque estoy en una, ya terminando la mac.~tría, este, ya 
dehería de estar en el doctorado. quc ... este .. 
¿ por que ""deberías"? 
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Por lo que le digo. porque las políticas son. enlre. o sea. u. IIn doctor. aL antes de JO años. es como "~Sl:i 
bien~. tiene más 0llOrtunidadcs. tiene ... este. más posibilid.ldes ... por lo menos en ciencias naturales. ~so 
son los ritmos: no existe la maestria. entonces. de la macsuia se van al doctorado ... este .. y no. pues yo 
me siento que todavía estoy así. [f ... 
Pero hablando de cicncias sociales o de humanidades .. 
No pues ahi lo .. 
.. sigues rccorncndaandoo .. como eL .. el estar preocupado más por los tiempos por las prisas. 

mas que por la madurez? 
Si. yo creo que es mi trauma. Yo creo que es mi trawna. El tema del paso del tiempo)' la edad l'J mi 
trauma. Eso sí es definitivo. entonces ... por eso. pesa más esa angustia ... que esto otro y es muy 
contradictorio. rcahnenlc es mu)' contradictorio. porque ...... por otro lado he vivido esto: la maduración. 
el crecimiemo. este ... 
i Y que pasa con el chavo al que le recomiendas la prisa '" llega al doctorado", \. no sabr: 
investigar? 
No. si. No. tal cual. tal cual. O sea. si ahorita alguien que conOI.co. dos o tres que están en la. un año de 
tenninar la liccnciatura ... este. yo les recomiendo: "Ya ahorita. hagan la tesis".. titulense al mismo 
tiempo que terminan y luego. luego sigan .. no. siento quc ... les falta muchísimo ... o sea. yan. no. 110 es 
que yo ya me Cre..1 así del airo lado .. 
Pero les sigues recomendando eso me llama mucho la atención .. 
Sí. es muy conlrndictorio ... Pesa más, pesa más para mi eso ... pero bueno. si es muy contradictorio. 
porque cnlonces parece nada más lUljuego de simulación. pero .. 

4. Construcción de una noción de profesión. 
Avances en la constitución de una Pedagoga . 

• :. Cuando se realiza una tesis, no nada más se construye un objeto y se constituye un 
sujeto investigador. También se siguen desarrollando los espacios de construcción de la 
propia profesión. ¿Qué significa ser Pedagoga? ¿Para qué estudiar Pedagogía y que 
sentido tuvo, tiene y tendrá en la vida de aquella persona que se internó en esta 
disciplina? Cuando hablamos de la constitución del Sujeto-Investigador, no podemos 
dejar de lado las especificidades que se dan en cuanto al género de los sujetos, que en 
este caso, fueron mujeres. Seguramente no viven igual este proceso hombres y mujeres 
que estudiaron la misma licenciatura. Hablar de "constitución de un sujeto particular" 
evidentemente tiene también que ver con su género, con este ser hombre o mujer en 
medio de un proceso que parece ser el mismo, pero que no lo es. La carrera de 
Pedagogía es concebida como "femenina", la población que recibe es mayoritariamente 
femenina y no por nada, nuestros "sujetos" entrevistados, son mujeres, es decir 
"sujetas-de-Ia-Pedagogía". Son mujeres que están sujetas a una profesión. pero que a la 
vez son "sujetos" de la Pedagogía. son tema de ella misma. La Pedagogía, pero además. 
el rol social conferido a las mujeres, de madres-mujeres-educadoras-pedagogas-cuida 
niños, influye en todo nuestro trabajo. Este es el momento de hablar desde y de la voz 
femenina. ¿Cómo. las mujeres pedagogas, se constituyen en "sujeto-investigador" 
durante el proceso de elaboración de su tesis -como trabajo de investigación desde y 
hasta de sí mismas? Dicen que a la mujer "algo le falta". Entra a una carrera como 
Pedagogía, y la crisis se vuelve mayor porque debido a los problemas para construir. o 
más bien. para adoptar una identidad profesional fuerte que no existe todavía. se ve 
obligada a construirse una como pedagoga sin saber bien qué es la Pedagogía. 
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Es interesante observar la confusión aparente entre "educación" y "pedagogía" porque 
desde ahí ya se va dejando ver parte de su concepción sobre esta disciplina. Pero además. 
aquí se puede ver cómo a partir de la relación y las broncas con su asesor, ella va 

definiendo lo que para ella es "pedagógico" y Pedagogía. Aunque ella misma todavía no se 
asuma como "profesional de la Pedagogía". 

A ¡Qué tendría que tener para que fuera "pedagógico"? 
Mmira. simplemente ... cuando yo me presenté con él lcon el asesorl y cuando yo empecé a leer sus 
trabajos ... mmm. uno de ellos en lo particular, Cue una propuesta de un plan de estudios a la carrem del. 
de. de sociología en Ciencias Políticas ... y esta propuesta ... fue un análisis que él elaboró de diferentes 
escuelas a nivel internacional. que llevan la carrera de Sociología ... es nada mas así como para dane un 
ejemplo de que, pues bueno. para mí no tenía mucho contenido pedagógico .. , Él elaboró un tesauro, un 
tes.1uro quiere decir este, asignarle cuantitativamente. a cadasign, a cada asignatura un numeral. y este. 
decir, eh: "Sociología 000 '" eh .. y dentro de la caro de la materia de sociología. hay diferentes tem{uicas 
que abarcan a la sociología ... y entonces. enwneras constantemente los temas ¿no? entonces. así. por 
cada materia. este. le asignan su número y a sus temas le asignas otro número ... ¿mjúm? Parecido a eso. 
eso es un tesauro. más o menos P.1r.l poder organiz .... .r su infomtación ¿no? ... y posteriormente. él hace la 
comparacíón de todos los planes de estudio que hay internacionalmente. en Venezuela, en.. equis 
países ... y aquí en México. en la Universidad. y bueno, él saca una relación de, de cada una de las 
asignaturas. eh. hace. saca la diferencia dee. de los temas. y pues bueno. cree que aquí le falta uno. creo 
que aquí le Calta otro. y haz de cuenta que hace asi como que una, una comparación.. pero, esa 
información que es todo el tJabajo ... Que es todo ese trabajo, no tiene una explicación del porqué lo hace, 
eh. cuál es el sentido de. de haber, de decir. hacer esa comparación de Que: "Esa materia ¿se da en 
Venezuela? Pues se debería de dar en México". "Pues esa materia ¿se da en Europa, en una escuela de 
Europa? Pues se debería de dar aquí en México" ¿no? entonces. la propuesta del plan de estudios no 
dice ni porqué es la propuesta ... o sea nada más aparece el Plan de Estudios: Propuest., del Plan de 
Estudios para la carrera de. de Sociología" {se oye un ruido de que algo cae) ... y no dice si cs. si es para 
la carrera de Sociología para todas las Universidades ... o es, en lo particular. para. para la de la Facultad 
de. de. este, de Ciencias Politicas. No lo dice. Ni siquiera, porqué lo piensa así ¿no'! Entonces. yo siento 
que no tiene una fundamentación .. , no ... a la mejor tendrá nada más cl método. pero no tiene el resto 
de, de, de lo que pedagógicamente nosotros podriamos decir. "no, pues tiene un sentido en 
cuestiones de proceso aprendu.ajc, en cuestiones culturales. en cuestiones sociales, en cuestione." 
políticas, en cucstio. ..... sabemos que cada país es muy diferente y cada escuela ticne dc ... diferentcs 
necesidadcs ¿no? .. Y bueno. finalmente te puedes explicar muchas cosas a partir de que ... dc que ... pues 
para mi no, no. no, no cubría: dentro de sus investigaciones no cubrían mis expectativas. entonces .. 
cuando yo vco CS.1 invcstigación. pues ya la leí... y me dice el asesor: "¿Cómo la viste?". le digo: "Pues. 
yo siento que está carente de información y que está. .. pues le fa. le falta mucha .. , ehmm, .justificar 
porqué se está sacando toda esa información y, y, y para mi punto de vista, yo creo que, que ... debe de 
haber aquí un al)Orte ... pedagó¡::ico ... no sé, o sca, no habla de nin~una teoría peda¡::Íl¡::iea. ni 
ninguna teoría del aprendizaje, ni ninguna teoría de la c\'aluación. ni curricular, ni nada, no tiene 
nada. .. "; enlonces, de rel,ente me dice: "Pues fíjate que a mi me J,!ustaría que, dellJ1an de estudios 
que tú ,'as a hacer, de cada uno de los alumnos. lo sacaras I,arccido, así como que el, el mismo 
tesauro"; entoncc.~. )'0 de repente me le quedé "icndo y dije: "Es que )'0 no quiero sacar tu mismo 
lesauro ... Yo no lo quiero hacer ..... ; entonces como que siento que ahora y .. me es, como que me 
quiere encajonar dentro de lo que él ha hecho ... te digo y \'Ueh'o a repetir: No estoy en contnl de su 
método, de cóm, de él como sociólo¡::o cómo él cccho su estudio, I,ero yo no lo quiero así... 
Definith·amente. .. Y cu.'Uldo yo empiezo a analizar la cuestión del Plan de Estudios. que finalmente 
tiene ... pues tengo que manejar algo histórico. de nuestro plan de estudios y abarcar desde que se creó 
desde 1955 a la fecha. cuál es su problemática ... pues de repente yo Ic digo: "Es que tengo que hacer. 
primero este análisis. primero ubicanlle en el plan de cstudios. y posterionnenle ahora si. empc/.ar a 
\'3ciar la información y a "er dc qué forma". porque bueno. linalmellle el tesauro. pues como que no lile 
gusta mucho; a la mejor CSlll cs practico. y a la mejor sí lo utilizo. (,Ilo? pero. no tcngo hacer el. a. antes 
tengo que hacer otras cosas para poder llegar a hacer un análisis de c.1.da plan dc estudios de los chicos. o 
dec cada historial académico) de cada alumno ... ¡carraspea dos "ecesl: entonces él. prácticamente. ch. 
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mm. )'0 siento que la última ,'e.,.. cayó en su necedad de decirme: "Tú ,'acia la inrormlll:ión. asi como 
te digo y ya". Entonces yo dije. .. sí me molesté )' ... dije. definitivamente ~.f) necesito. ~(I necesito oh'a 
asesoría. no necesito su a. .. no necesito la asc....oría de él. No digo que no he a,'¡tnzado con él. ,.ero ~o 
siento que. que este. .. lo siento hosco. ,'aya. 
i Para ti qué es Pedagogía? 
Hijole ... Pedagogía ... me la ,'engo planteando desde que entre a la carrera .. 
Que fue ¡cuándo? 
Mm. desde el 92. desde el 92 que elltré.. Pero bueno. j,a qué te referías COIl que para nú qué es 
Pedagogía, en qué sentido? 
¡ Cómo la defines tú'! 
Como ciencia, como ... como ... como W\a hemmienta .. , o como.,. C0l110 algo laboral... como algo 
social, como algo cultural .. o sea. finalmenle. yo creo que la Pedagogía encaja en todo ¿no? .. Itosel 
o ... ¿a qué te refirirías? 
¡M?¡cómo ladefmes tú? 
Pedagogía ... 
O sea, después de haber cursado la carrera.. después de haber tenido tantas experiencias .. 
[tose[ 
... después de conocer a pedagogos y pedagogas", para ti ¡que es ahorita la pedagogía? ¡que ~s 
para ti qué sería ahorita." ser ... profesional de la pedagogía? 
Mira,. profesional de la pedagogía, no me considero." yo creo que conozco a la Pedagogía. en sus 
diferentesss. ehln, ehm. fonnas de. de involucrarse: conozco un poco a la pedagogia dentro de la 
sociedad; conozco un poco dentro de la pedagogia cultural: conozco un poco de la pcdagogia. este .. 
labora". o sea, conozco un poco de la pedagogía". pero definir la pedagogia. lújole ... la misma pedagogia 
me trae, me trae así como que una problemática de. hasta de identidad J.y se riel, de decir: caJamba. pues 
yo me. me, me, dentro de mi plan de estudios qu.ise ... ronnarmc o especializarme en lo que es educación .. 
en lo que es .. , eh., capacitación. y de repente pues me he dado cuenta que cs. he ejercido L1 pedagogía de 
una manera tan., tan variada." que he trabajado con cuestión de educación paJa adultos. de ... educación 
especial, que he tmbajado con.. en investigación. que ahoril.1 lo estoy haciendo. he tmbajado en 
capacitación.. )' este.. hijole. definir a L1 educación. dc.ü. definir a la pedagogia.. es habemlc 
involucrado pues en todo esto .. 
i Por qué eliges estudiar Pedagogía v no cualquier otra carrera" 
oo. Porque ... bueno, ahí yo tendria que rcmontanne a. a lo, a desde que yo tenníne el bachillerato: Cuando 
yo tenniné el bachillerAto ... yo de hecho. iba para el área Físico·Matemática ... ch ... cuando yo tcrmine 
bachilleres.)'o terminé mi técnica en ... en discl1o. en diseño gráfico. Yo e .. ~·o nunca quisco quena cntrar 
a la UNAM, queria entrar a la U. a la UAM ... 

lAhl 
lrisasl .. , yo quena entrar a la UAM. entonces yo decia. no pues yo quiero mi carrera IJara. para 
arquitectura o liara diseño ... eh. casi como un m10. IIlC aferre a hacer el examen a la UAM y no lile 
quedaba ... posterionnente ... pues entré a trabajar)' conocí a un IJeda~oJ.!o.. enlonccs me eml.czó a 
hablar dc la carrera: )'0 tomé mi curso de orientación .. bucllo. no mi curso. mi plática de orientación 
vocacional aqui en la UNAM. Mc hicieron una serie de pruebas. en las que ... pues ahí la psicóloga me 
dijo.,. este, cuál cra mi tendencia a ... a, este, a estudiar x carrera .. entonces bueno. ella me ubicaba dentro 
de las áreas humanísticas, dentro de las áreas. ch ... bueno dentro de al~unas carreras, alulrte me 
mencionó Psicología. Pedag:Dg:ía. eh ... Administración. I,ero definitivamente la administración." 0(\ 

IlOrrr que no quisiera. si me ~usta la administración. I,ero IlIIes. como dije. ya tengo dos hermanm 
contadores. así como quc contadora. no quiero ser. Entonces cmlll'CC n leer e:t.da una de las 
carreras. a qué .se rcfcria y ... leí sobre la Icorte de casetel ~. sohre muehns otras áreas. sobre muchas 
otras carreras; entonceli.. ... l)Des me gustó mucho Peda~ogia. Cuando yo hicc mi. mi examen de 
selección aquí en la UNAM. mi Ilrirncrn opción fue Pcda~o~ia y la segunda fue Ciencias de la 
Comunicación ¡carraspea dos vecesl ... y pues bueno. me quedé en Pedagogía ... y lile quedé en la 
UNAM ... cosa que ... pues yo nunca habia pensado: de hecho habia hecho mi examen pam. para el Poli .. 
110 me quedé: hice mi cxamell. le digo .. pam la UAM y no me quede y mi m:umí pues: "H,u el examcn 
para L1 UNAM" y yo: "No. Todo mundo hace ahí y nllllC:l se queda ullo"¡risasl ... entonccs pues. bueno. 
una. de las veces. si lile quede .. 



y (recuerdas qué fue lo que kistc.. sobre la carrora de Pedagogia? i Qué fue lo que te hizo 
decir: "Esta carrera",! 
Mira.. no recuerdo mucho. pero .. obviame11le .. una parte que si me gustó mucho ... fue de la relación que 
tú puedes tener ... en los diferentes ambitos de ... de lo que se relicre a la Pedagogía. eh, de todas las 
cspecili. o SC3, lo que a mí me llamó la atención fue la ~ama así. tremenda. en la que tú te podías 
especializar ... y manejaba la educ~ción especial. educación para adultos, ch ... la educación ... en todos los 
sentidos, entonces yo dije: ··A)-·. IlUes me encanta, me fascina". Sí. sí. sí. Sí me gustó. Definitivamente. 
Entonces. en cualquier.¡ de estas areas. yo dije: "No pues.. está bien". A mí me gustó muchísimo la 
relación que yo iba a tener CR ... ell. en cualquier ambito: además de que después lo piensas y dices: 
"Bueno ... Educación: Hay en todo el mundo. Educación: 11a~' siempre. en toda mi "ida (risal. 
Educación: En todos los nh·eles. nunca desaparece. Eh. Educación es finalmente ... de una manera. 
formal o infonnaL" y alguna vez. alguna vez estuve como ... como ... ¿cómo se le llama ... Itraga salival 
en la delegación. cuando.. tú vas y ... quieres apo~·ar a la delegación dando clases de. de alguna, de 
alfabctú..aciólL..? eres ... ivolumariaL Entonces cuando. algwta vez fui a la delegación. fui voluntaria y 
dimos clases de ... de alfabetización ... a. a Wla comunidad de llalcoligia. en llalpan. yo trabajaba en 
Tlalpan: entonces. pues esa parte me gustó ... Todavia yo no entraba a la carrera.. entons. dije. si, si 
quiero estudiar Pcda~ogja. 
y ahorita ¡cuál es tu balance de haber estudiado Pedagogía? 
Balance ¿en qué'! 
... Pues ... ¡que opinas? ¡fue correcta tu elección? 
Si, porque creo queae. abarqué todo lo que decía en el deste lrisal en eltel:to, de todas las. la gama que 
puedes abarcar en lo que es la educación o la pedagogía ... lo he hecho ... todo, o sea. creo que no me he 
saltado ninguno: dentro de mis prácticas escolares. me pongo a pensar ... y creo que como pedagoga. 
mínimamente. este. lo he abarcado. 
¡ Cuál es tu ... ocupación profesional ahorita y cual.. te imaginas que va a ser o cual DESEAS 
que sea en unos años? 
¡silencio) 
i Qué haces ahorita \' cómo te imaginas tu futuro profesional'! 
Bueno, aborita estOl' como ... pues en la parte de in\'elltigación._ y diseño curricula( ... que es. este .. 
en el depanamento do. donde yo estoy trabajando. con la Maestra Laura Rodríguez del Castillo .. y pues 
bueno ... ¿cómo me imagino dcsllúell? .. me quiero imaginar más acth's .. 
¡Cómo es "mas activa"'? 
Sí. Como que he e.xpcrimcntado este proceso de estar aquí, eh.. dos allos.. detrás de 1m escritorio. 
arrastrando papo arrastrando lápiz. este. haciendo una cantidad de trabajo exhaustiva.. haciendo W1a 

cantidad de investigación. buscando en actas de Consejo Técnico. buscando {toma airel bla, bla. bla. 
muchisima información ... pero ... pero a mi me sigue !,'lIStandO la Capacitación ... Y la capacitación es otro 
ritmo a. o diferentc al de la. al de la investigación ... o no sé. igual y ... dd, definitivamcntc, yo creo que ... 
chlll ... hablar sobre tu fUluro cn cuestiones dd. dc, de fonnación o en cuestión laboral, pues es dificil: se 
le lleg.1 a presentar UIl.:1 oponunidad ... cualquiera que esta sea y ... y la, y la tomas por ... por lo que sea .. 
y ... pues no puedes predecir si \"a a ser muy activa, 111111111. muy tranquila. muy ... pasiva ... no lo sé. 
; Cómo te integras tu ... al Departamento en el que estás ... cómo lIegas ahí? 
Mira ... es que es otra historia friel y bastante larga. Cuando yo entré a la carrera .. yo. este. conoci .. 
bueno, yo. desde bachillerato. me involucre en la cuestión de Servicios Escolares ... Yo era voluntaria .. 
Eh ... ayudaba a hacer los tr.imites y todo ... Cu.1ndo yo entro aquí a la Universidad. me encuentro a un 
amigo. que estaba cn bachillerato ... tmbaj;Uldo en el área de Servicios Escolares ... L1ámale coincidencia. 
10 que tú quicras ¡dice eso como riendosel ... Me. lite involucro. A)udo, hacemos trámites. cntiendo la 
dinámica.. Itoma airel Cuando yo llevo ya la mitad de la carrera ... este.. el departamento cambia, 
cambian autoridades ...... bueno. no. o sea, cambian autoridades dentro del Departamento. porque las 
autoridades. bueno. la Doctora Juliana y la Maestra Silvia Vázqucz ... empezaron en el novent....ta y uno .. 
Cuando yo entro en el IIOl'Cll\a y dos. ellas ya esto bucno. ya es!. ellos va est:'m como autoridades ... ch .. 
sin embargo ... fallece uno de los jefcs de ahi del Depanamelllo de Se~'icios Escolares. se amplia. y yo 
cmpie.r.Q a conocer más gente que a mi no mc conocía ... pero. finalmente. yo empiezo a colaborar con la 
misma Uni\"crsidad CI' los cxamcncs de sclccc¡ól\ que IC comcntaba ... Buclto. para nQ hacertc el cuculO 
largo. este, yo conozco a Anita Sánche,_ a la macstra Silvia Vazque:t:, y pues bueno, sicmpre. siempre 
colaboré y siempre les ayudé ... pníclicmnellte )'0 ;lhí cm así como que la alumna que. "pues siempre nos 
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ccha la mano". pero después rui así como que. L1 alumna que. que síempre contamos con ella. Despucs 
fui así C0ll10 que la alumna que ahorita quiere ya hacer el servicio aquí. dentro del depanamento de. de 
scn'icios escolares. Después rui como que,., conociendo más gell\e de la uniyer. de la misma universidad 
........ después .. , pues me propuso la maestra Silvia Va7.quez Que ... yo aplicarn el examen de Diagnóstico 
Que se ... que se hace aquí a los chicos de ... de la facullad. Entonces llevé. fácil como. lIe\'o fácil ahorita 
como cuatro rulos aplicando el examen de diagnóstico .. , ... Pues buello. no sé, yo creo que ... adquirí la 
confianza con ella. eh ... siempre trabaje junto con ella. aún siendo ahllun.1 de ... de scn'icio social. ya 
como egrtSada pues, esle ... lcarraspe.1 dos veces) yo me fui a trabajar a reclusorios y ... y ella alguna vez 
me. me manifestó que ... pues si había Ll oponunidad de que entrara yo a trabajar aqui. pues ... que ella me 
hablaba. llegó el momento y pues. me habló. Entré a trabajar aqui con Laura. Yo nunca me imaginé 
que iba a entrar a trabajar en la cuestión de investigación._ Yo dije. no, pues igual)' \'3 a ser en 
servicios escolares ¿no?,., eh ... trabajando en qué, pues no lo sabia .. , todavía. Pero bueno. entré así con 
ella. entonces. yo le dije a. a Laura: O sea. yo. de cuestiones de investigaci61l no se mucho, "Tú 
notepre .. ." Me dijo que no me preocupara. que finalmente ... la cuestión de, de los planes de esud. de 
estudio. era cuestión de involucrarse y saber encontrar soluciones a las problemáticas a las que nos vamos 
enfrentando poco a poco con los planes ... Pues al final. aal principio se me hizo como que la cuestión 
de ... de muy práctico y ... y ya después me fui acoplando un poco con. con ¡rle pensando a la solución de. 
de los planes de estudio, 

Aquí notamos todo un proceso de maduración que viene desde antes de cursar la carrera 
hasta ahora en que ha encontrado que la Pedagogía se puede trabajar de una manera 
distinta. Las nuevas tecnologías en educación son un campo de interés que pudo descubrir y 
en el que le gustaría continuar trabajando. 

B Cuando ... decides estudiar Pedagogía ¡cuál es la razón? 
¡silencio laargo) Pues lambién, después de un ... gran conflicto entre qué carrera y no se qué ... mi 
mamá es maestra. .. nonnalista ... Enlonces. también siempre me habia. .. latido lodo este rollo de 
docencia .. , pero pensando en ... pues en las mismas necesidades actuales ... así como que tomand.o varias 
opiniones, este, decidí que, pues finalmente, si me gustaba la docencia ¿por que no entrarle a algO mucho 
más, más arriba? ¿no? Entonces. sí docencia, pero ... IJor qué no ... unn, una licenciatura ... ~ntonces 
rue de ahí y ... conviviendo con gente que tenía relación con esto. entonces decidí que Pedagogía. 
j Qué sabias ... cómo, .. cómo definías Pedagogía en ese momento? 
Pues era muy confuso. en realidad. Jo que ... lo que yo tenia sobre Pedagogia. porque ... tenia una prim;l 

que estaba estudiando una licenciatura en Psicopedagogía y Neurolingüistica. me parece ... Entonces. yo 
empiezo a ver todas las actividades que lleva y las tareas y que. haciendo muchas cosas para los alunUlos 
y pues. finalmente, eran muchas cosas para .. pues nillos especiales ¿no? muchos problemas de. de 
<ludición ... entonces. pues a nú me empieza a llamar la atención por ahí. Lo que hago es hablarle a una 
compallcra. que yo sabia que estaba en Pedagogía, porque yo me atrasé un año después de, de la prepa .. 
y le digo: oye, ¿sabes qué? que estoy viendo esto, ¡,en la carrera se hace esto'? Y ¿en la carrera hay esto'.' 
Enlonces. así como que: Pues de repente. ¿no"! No, no creas que ... que es igual. Emonccs. pues con la 
cspcranz.'l, en cierta fonna de ... de encontrar algo similar a. a lo que mi prilna en ese momento estab<l 
haciendo ¿no?. Entonces )'0._ me imaginaba. .. un rollo ma5. •. en elaboración de materiales 
didácticos. de material que apo.\'ara la educación ... Eso es lo que )'0 me imaginaba ¿no! V en niños, 
(Iue es lo que todo el mundo esperamos ¿no! de entruda. .. 
y ahora ... ¡cual es tu definición de Pedagogia'! 
Pues en este momento. yo. puedo. dejarlo así como que muy ... para mi, seria mucho mas claro definirlo 
como ... una calTera que se dedica a la educación. o sea. que se dedica a la educación en todos los 
ambitos (,IIO'! ... tanto desde niños como hasta.. adultos. ancianos. lo que quieras. ¿no? en todos los 
niveles ... un maestro de maestros .. o sea. alguien que puede, llevar a cabo acti\'idades que. que le 
pennilall al docente este. estructurar un ... un plan para ellSCllar o.. no sé. o SCt:1. en alumnos. de que 
manero pueden aprender mejor... si en maestros: cómo enseíiar mejor. en alumnos: cómo aprender mejor. 
de que manera tener W1..1 ... U1mll, W1 aprendizaje significativo ... 110 se. o sea. COIllO que parn todo J¡a~. 
pero. muy general. muy ... rnu)" eSllecíficamente: educación ¡.no?, en todos los nh·eles. 
i Cómo definirías lo que tiene de "pedagógico" tu tesis? 
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Yo lo defino como una nueva al)licación que me he encontrado ¡,no?. No. este. yo creo que no 
podemos dejar ahorita de lado todas las cosas que están sucediendo, toda laa, la implementación de 
nue"as tecnologías. y una de ellas. pues está siendo en educación, que, que viene muy fuerte. que a lo 
mejor... no ha habido ... no se le ha hecho mucho, mucho caso ¿no?, en muchas áreas. pero .. pero en 
educación yo creo que hay ahorita ... muchas ... aplicaciones que se pueden utilizar como ... apoyo en el. en 
el proceso enseñanza-aprendizaje principalmente ¿no? Entonces ... [pasa salival por ahí fue por donde .. 
donde a mí me nace la inquietud de que ... si, como les decía. yo entro en un ... en un proyecto de .. 
didáctico de multimedia. entonces. me doy cuenta pues, que, tiene muchas aplicaciones las nuevas 
tecnologías en esto ¿no'! por a1ú por donde nace la, mi inquietud. 
¡Tú ahorita estás trabajando en qué? 
Ahorita estoy trabajando en todo lo que es (otro avión empieza a pasar] precisamente la implementación 
de las tecnologías en educación ... (sigue sonando fuerte el avión ¿o las tecnologías?] 
i Yeso va es el futuro profesional que te habías planteado. que te imaginabas? i O te imaginas 
algún otro? 
El que yo me imaginaba al tenninar la carrera. no. O sea, yo tenía la idea de dedicanne a educación 
especial. o sea era lo que en ese momento me gustaba ... pero es en el momento en el que yo entro a. a 
trahajar en todo esto, que. .. que me cml,ieza a gustar y que digo, Imes a~' "en esto quiero seguirle" 
¿no'! ... entonces. como futuro profesional, creo que le he encontrado otro enfoque distinto a mi 
carrera y otra aplicación distinta y es lo que, lo que me gustaría seb'Uir haciendo ... 
¡Te gustaría que te llamaran "Licenciada en Pedagogía"? 
Sí. 
1 No te da ninguna bronca que te digan: "Ah Pedagoga ... te han de encantar los niños"? 
No, yo creo que eso es algo que ya superé. O sea, que ... de alguna manera ya .. 
[me encimo a su respuesta y no entiendo lo que dijimos ninguna de las dos) 
... no más bien. yo siento que no tenia las annas cuando ... la. sí, las annas para poder defender realmentc 
cuál era tu actividad ¿no? Decir cuál era tu campo profesional como pedagogo. entonces, creo que alú si 
entraba en un conflicto. Ahorita. I)ues si te dicen "Pedagoga. te encantan los niños", pues dices "No, 
yo creo que es la Educación ... en realidad, lo que yo trabajo ¿no?", con el enfoque que tú le quieras 
ver, con el enfoque que tú le hayas encontrado a la carrera, pero Educación fina1mente. 
Cuando dices que a tu tema "medio mundo le da la vuelta" ... ¡por qué crees que medio mundo 
le da la vuelta"? 
... Porque creo que ... a mucha gente le. le da miedo ... pues simplemente prender una computadora, ya no 
vayas más a, más adelante ¿no? Mucha gente le. todavía le ... le da temor estar frente ... frente a una 
computadora que dices, "bucno y ahora ¿qué va a pasar? Y si le aprieto aqui y borro y si le hago acá y. y 
echo a perder ¿no?" ... Entonces. ~'o creo que por ahí, digo, por la experiencia que, que. .. yo he tenido 
con la gente que te das cuenta de que, pues muchos maestros. simplemente, en el. en el... en el ámbito que 
se desarrollan, te das cuenta de que muchos maestros ... pues no tienen la menor idea de qué es usar una 
computadora. de cómo prenderla. de cómo ... de cómo hacer nada ... entonces. creo que por ahí está mucho 
el problema de esto ¿no'! Digo. y así como pasa con los maestros. pasa con mucha gente. con muchos 
profesionistas en otras ramas ... y que por eso es por lo que me atre\-'o a decirlo ¿,no? porque yo lo he visLo 
¿no'! .. 
i Picnsas seguir estudiando? 
Me gustaría estudiar una Maestría. De hecho, el año pasado estuve ... tramitando una beca para ¡nne al 
extranjero, digo, no se pudo ... pero ... pues también estaba alú el problema de que yo no me había titulado. 
o sea. me iban a aceptar sin título. pero yo sabía que tendría que regresar ... a. más o menos a la mitad de. 
del liempo de la maestría. a hacer todo mi trámite de titulación para que me pudieran c.'\pedir mi título dc 
Maestra ¿no? .. Entonces ... pues yo creo que ... en su momento ¿no'! Si me ¡"'lIsblria seguirlc. •. y ya aJ~() 
más enrocado a lo que estoy haciendo en este momento ¿no? 
i De qué era la maestría y los ... '? 
La maestría era ... en Comunicación '.f Educación: era en la Universidad de Barcelona .. 
i Por qué escogiste ese lugar" ese programa .. 
Pues en realidad no encontrc .. 
... de todas las opciones? 
... Sí. no encontraba mucha información ... o muchas maestrías que tuvieran que ver con. con el tema que 
yo quería. entonces cuando ví el plan de estudios de esta carrera, no. pues me enc.mtó ¿no? Entonces .. 
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pues dije, bueno, vamos a vcr si hay la posibilidad. Entonccs solamcntc. la única ClJrrCI"<l que hc 
encOntrado ... la única macstria que he encontrado con ... más o menos el enfoque que yo quiero es en el 
¡LCE. pero es ... no es escolari7;lda. entonces ... puC5 también me latería en el último caso ¿no?, si no 
pudíera conseguir WJa beca. que yO sé que también esla muy dificil. 

i Por qué está dificil? 
Porque al mcnos en la convocatoria anterior. solamente se daban tres becas .. y una era par .. México .. 

Ah. caray . 
.. tres, tres para lberoameríca. entonces, lUla para México. la \'crdad es quc está muy dificiL. 
¡y cómo cuanta gente coneursa para esta beca? 
Eso si no sé. No supe. Pero pues ya con una. ya ... si éramos dos en la lila, l)Oes a mí no mc 'otÓ Iriel .. 
entonces, no. no sé cuánta gente estaba concursando pero ... si sé que está dificil. 

Es muy curioso observar aquí, la serie de contradicciones o si podemos decirlo de otro 
modo, las expresiones de odio y pasión que tiene nuestra entrevistada, por la Pedagogía y 

por ser ahora, una Licenciada. 

e Tu tesís ¡qué tiene de pedagógico? 
Hmmm, ahl. yo traté de quitarle todo lo pedagógico que pude .. linterrumpol 
¿Por qué? 
¿Por qué? Porque ... yo reniego de ser Pedagoga .. 
i Por qué? 
¿Por qué? Poor, por las pedagogas ... {interrumpol 
; Qué tienen las pedagogas? 
... por la visión de las pedagoogas. por ... ¿qué tienen las pedago~as? ... uy. que son muy conservadoras 
y que." '" qué más son ... ". pues. si., muy conservadoras, poca gente lista te puedes encontmr en 
Pedagogía." este ... conservadoras de todo ¿no'!. o sea". moralmente. socialmente. politicamcnte ... este .. 
y, y tambicn mucho por la visión ¿no? O sea, la ,'isión en la (acullad, de las pcdago~as es asi de "¿qué 
hacen aquí!, váyanse, educadoras, lun ruido muy fuerte que me impide enlender y lo que sigue es algo 
asi como juegarl) con globos". este ... y bueno. bicn que mal si te afecta esa visión y más euando tienes 
gente ... o conoces a g, mucha gente que tiene esa visión y que ademas una 'f otra vez te lo va diciendo. a 
lo mejor también es protegerte a ti porque ... en mi caso era asi de "no. tÍl eres dc las pocas pedagogas. 
este". que cono;zco que son listas y que se salvan o que ..... entans, si también crees en eso. si también 
crees en todas i;on así medio pendejas y no sé qué. pues eso significa que tú no eres tan pcndeja. 
entonces debe ser asi WJa combinación de todas esas cosas ... pero este ... lIara mi era como un o~ullo 
decir: "Mi tesis es casi ... casi no es pedagógica" ¿no?.. y si. conforme va pasando cl tiempo. yoo 
cada vez, este ... trato de vineulanne menos a la pedagogía. aunque por otro lado. cuando me eOR\'iene siii 
digo: "noo, sí, el rollo pedagógico, el procccso enscllan7 .. a-aprendiL.aajc ..... " 
¡Cual cs tu definición de Pedagogía? 
Ehh. Pedagogía. pues ... análisis de la educación ¿!la'!. este ... ciencia social, ehi. eso como que lo. lo 
definí estando en la carrem y ya no sé si ... si sí scguiria sosteniendolo así de fuene. pero bueno. pus si. 
una ciencia social quc analiza. este. la educación ... Pero. si. sí hay \111.1 palle muy cargada hacia el tema 
didáctico. dentro de la Pedagogía.. o sea. por ejemplo, a mi quellllll, min, mc intel"E!.'18 el tema de 
PolíticaJI en la ~ducación SUI)crior ... estc. .. yo no diría que eso cs Peda~oJ!ia ... ¿no? .. 
¡Sino" 
Ciencias de la &lucaciólI ... este ... o asi lilas solito ¡,no'!. como que si le veo una carga ... este .. mcdio 
gacha a.'l ... Iodo el tcma de la Pedagogia ... y cada (Iue Imedo diJ.:O que no, quc yo no soy l)cdagoJ.:8, que 
mcjor así que l11e digan que soy analista de ... de 1:1 educación superior o cualquier otra cosa. menos 
pedagoga ... si. tomo que conforme va pasando el tiempo ... cee ... si cada \·C'L. quisiera como alejarme 
mcnos de la P~da~ogía Isicllhacc una pausa y pregunto algo pero ella continUaI y esto~.' en la Macstrj¡1 
en Pcdagogia Irisas y pregunta lo que yo prebrtUllaba: I ¿No cono/.co que? 
¿AlgÚn profesionisL'l pedagogo o pedagoga Que admires .. '/ 
i.Profesionista pedagogo o pedagoga que ¡ldmirc? 
Que no reniegue de la Pedagogía ... 
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Ah, bUCIlO, si. si conozco. Que admire. 110 sé, porque también eso va cambiando ¿no? .. este, de los que 
admiraba antes a los que admiro ahora ... pucs si ha cambiado mucho. y ... )' si. sí conozco gente que est¡i 
muy convencida de la Pedagogía y que rcivindica la Pedagogía y .. 
¡Tu por qué estudiaste Pedagogía por qué elegiste esa carrera? 
¿Por qué? Pues porque me interesaba cltema de la educación ... esle .. 
i Desde cuándo'! 
No, lO en realidad iba a cstudiar Diseño ... ¡.qué'! ... Industrial ... bue, segUn yo ¿no?, este. o sea. en la 
prepa. cuando tienes que decidir el área, yo díje Diseño Industriallínterrumpo y pregunto por quél si eso 
es lo que mc gusta .. 
i Por qué Diseño Industrial'? 
Pus. porque, pues me gusta hacer cosas manuales ... medío tengo racilidad para eso .. y cada que puedo, 
hago cosas manuales ¿no? .. y lile divicnen los colores y.. todo eso ... este. y bueno, ya estando ahí a 
punto de elegir. pues me tope con un rollctito que decía .. Pedagogía ..... lo leí y este. pues me atrajo 
mucbísimo. mucrusimo y yo creo que era asi algo que ya traía ... más o menos ... d, de tiempo auás ... y 
eSle. )' a panir de entonces ... dije, bueno. estaban hu dos opcioones y echaba volados y entonces 
siempre perdía Pedagogía. pero yo siempre decía que otra vez el volado, y otra vez y otra vez. hasta 
quc ~anó Pedagogía. no. hasta que más bien dijc: "Ya no me "oy a hacer tonta Es Pedagogía ..... y a 
partir de entonces. ya ... cstc. Pedagogía. EducacióIl Política Educativa. yo creo que eso siempre me gustó 
lse refiere a lo úJtimoj. también me gustaba mucho la sociología ... y. y. por eso. En principio yo decia, 
cuando estaba cn la prcpa. que era porque. estc ... estaba muy inconfonne con cómo se enseñaba y ... cuál 
es el tipo de enseñanza y, pues yo decia: "No. yo vaya ser pedagoga para cambiar eso" ... y pues queda 
claro que, que ahora. no, no diña eso ¿no? aunque a veces sí me entra la culpa y digo: "A lo mejor esto 
es más concreto. más técnico ... ": la Pedagogía tiene Wl problema y cs quc ... este ... toda la gente que se 
dice crítica. dentro dc la pedagogía. que. obviamente entre comillas.. este. Jo que ha llevado a, ese 
discurso, es a alejarse totalmente de la parte técnica .... pero de pronto, o sea, ahOla que fui a Chiapas o a 
Oaxaca. tu vas a una escuela o. pasa después a lUla dirección técnica. secundaria. viendo a los maestros 
discutir sobre qué. euáJes son los problemas, te das cuenta que lo que falta es eso ¡.no? ... que lo que falta 
es, son mas aplicaciones técnicas, sin tenerle miedo a decir .. técnico ..... cste ... y que. y que eso es a lo que 
loda la gente. así .. crítica ..... huye .. 
¡Que sigue despues de titularse? 
La crisis muy ruerte es: ¿qué sigue después? qué sigue después de quc dice que eres Licenciada, )"0 no, 
no me "'"lista quc mc di~lln Licenciada, no me asumo licenciada. este .. 
¡Qué eres entonces? 
Alma..ja ... este ... o sea, cuando alguien me dice "licenciada". es así de "ay", algo me hace corto circuilo 
así gachisimo ... estc .. 
i y si te dicen "licenciada en Pedagogía"? 
Menos: no. peor: eso cstá así. todavía peor: no. no, no .. 
i Entonces qué eres? 
Porque además. sí. qué grueso ¿no? cuatro rulos tardarte para que seas licenciada y ... liccnciada en 
pedagogía y no sé qué )" ... no. no, no: yo realmcme. así ... si I,udiera omitir esa parte. como nunca quise 
ser I,asante, taml'oco,,, no mc gusta. licenciada ... 
¡Te gustó estudiar la carrera? 
Si. mucho. Muchísimo. muchísimo. La Uni"ersidad la disfrute muchísimo, la Facultad, muchísimo .. la 
Carrera también. o sea ... digamos mi crisis. este... antipeda~óJ.!iea. ya me ,'iene como despues ... pero. 
en rcalidad. disrruté muchísimo: ha sido ell)Criodo de mi ,·ida .. ser estudiante uni,·crsitaria. así. mlÍ.s 
mara\·i1loso ... 
Ahorita que no te asumes como licenciada en pedagogía ¡hubieras querido en este momento 
si tuvieras la ... la visión que tienes ahorita. estudiarlas otra carrera? 
¡Sí! 
¡eui!'! 
Filosofia .. 
Supongo que dedicada a Investigación ... de todos modos o no ; quién sabe? 
Fíjate, es muy chistoso. porque es ... como de. si. me hubiera J!Ustado ser fillísofa. estudiar filosofía. 
Ilcro ... dedicarme a lo que me dedico ... o sea. ahí sí no tengo ningún problema: a1 contrario .. 
j A qué te dedicas? 
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Pues me dedico a ... ahorita. a la Maestria. ja. ja, ja. No. me dedico al. según yo. a. ¡se le traba la lengual a 
Educación Superior... este ... 
¡Según tú? 
Pues si... bueno. todavía no me lo creo. También es una cosa de crcérscla i.llo?. 
j y por que no te la crees'! 
... es muy importante ¿no? Creerse licenciada. yo creo que es todo un paso i.no? Hay mucha gente que si. 
o sea. en cuanto le dicen "Eres licenciada", yaa. se lo creyó ¿no'! 
i y por Qué no te la crees? 
Pues.. porque siempre he ,·¡sto un poco devaluada. .. mi profesión (que conste que dijo "mi"' 
profesiónl ... este .. 
Si hubieras estudiado Filosofía ¡ahorita serias gustosamente una licenciada ... ? 
No. Yo creo que tampoco. Yo creo que también es un problema de rol sociaJ... licenciada me suena, asi. 
como muy fanuaL. este ... como muy ni al caso, a sea ... 
i Qué título no te da broncas? 

. sí parece título nobiliario. Iy contesta rápidamente a la pregunta: I Doctora. 
Doctora ... ah lo Que Pasa es que le tiras a las grandes ligas ... querida 
Si. no. doctor ... si... 
Q sea no quieres no te gusta licenciatura porque es el primer nivel.. 
Sí. pues ... "Pasante". imagína.te., es así,lnfimo ... o sea .. 
; Maestra? 
Maestra si está como .. bieIt .. pero ... pues, a la mejor nunca llego a ser maestra ... si .. logro. sal, dar el 
salto .. 
¡Tu no tienes bronca con "maestra" confundida con maestra de escuela? 
Pues también se confunden. fijate ... 
iY con "doctor" ... ? 
¿Doctor? Noo .. 
; Doctor v Médico ... ? 
¿Doctor y Médico? Pues, si. también se confunde pero .. 
Pero "médico" .. 
... pues ya es así, como ... suena bien ¿no? De hecho, siempre yo dije, este ... si en algún momento tengo 
que hacer una fiesta, así, en grande, va a ser cuando sea Doctora .. ya después, me imagino, no, a la 
mejor es más bien, cuando sea "PostDoctora" (risa) ... 
Postdoctor ... Oye la fiesta de tu ... deee bueno de tu licenciatura. o después de acabar .. 
Si. porque no fui a la fiesta de graduación .. 
... después de acabar.. 
Fíjate. eso. eso no era digno de ser festejado .. o sea. MENOS. o sea. acabar la carrera. NO. NO. NO. Esa 
si, de plano cs ... NADA. .. o sea. ~'o no sé de qué se jactaban los que fc.'ilejahan que babían terminado 
la carrera. y este .. 
i No era digno acabar la carrera o no era digno festejar pedagogas que acababan carrera? 
Noo. Sí. exacto. No era digno ... Eso es totalmente indiJ:no ... 
¡Qué? 
Eso ... este. ¿pedagogas que terminan la carrera? .. u)', qué. qué es eso ¿no? .. pero qué decías "la 
fiesta ... " 
Ahorita que va eres licenciada en pedagogía -te guste o no-... que estás próxima a ser Maestra 
en Pedagogia ... j asesorarías una tesis de licenciatura en Pedagogía? 
IY no larda en responder: ( Ay. sí. gustosa .. 
i Cómo es eso? 
Ah. y me muero de ganas pnr dar clases en Peda~o~ía. también .. Ah.bueno. es como. como otra pan..: 
de la sublimación ¿no?, o sea ... 
¡ Cómo se combina ... ? 
... \'0 quiero dar mi visión. o sea .. finalmente so~' PedllJeoJea. eso no lo puedo negar. no IlUedo echarme 
I)¡ra atnis. no IlUedo ... decir "no, no so~'" 
Pero sí te echas para atras. 
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-- si. si y no, pero bueno, este ... 1l0p, no vaya decir. no \'0)-' a quemar mi titulo ¿no? ,Jorque, ah. me 
costó mucho. porque._ porque a IJartir de eso. me l. ... ste o no. es cornil \'oy sil!uiendo, ese como mi 
IJrirnerr gran escalón y luego así. \'oy subiendo ¿no? 
; Qué visión dañas en una carrera de Pedagogía ... cuando justo lo que tratabas de hacer con tu 
tesis era quitarle todo lo pedagógico que pudiera c:-.:istir? 
Eso. Una visión muyy .. 
¡ y cómo se combina ... trabajar en Pedagogía .. 
oh, yo creo que es ... 
... quitando lo lo pedagógico? 
Sí. Quitando eso pedagógico. IguaJ es W13 cosa más de ... de etiquetas ¿no'!, o sea. yoo. por supuesto que .. 
O una visión de lo pedagógico .. 
Si. es posible que sea una visión de lo pedagógico. pero digamos. hablo de "lo pedagógico" como lo 
dominante, la visión dominante en la carrern ¿no'! ... 
¡Que es cuál? 
... y como asumir ... ese rollo de yo soy PEDAGOGA. LA PEDAGOGíA .. pues que cs ... siento muy 
cenada. muy este ... o sea, parn mi. por ejemplo. muy apolítica ... ¡,no? y yo, por supuesto que lo que 
haria es entrarle a la educación. pero desde otra IJcrspcctin ... con otros elementos. este ... con airo 
lipo de análisis ... eso me encantaría. o sea. realmente me encamana y de lIna tesis también ... me gustaria 
mucho .. _ de esa parte docente ... lo poquito. las poquitas Ill'lIcbas que he tenido, me han .. 
este . ..fascinado ... mm, ahí tUl primer proceso donde eso mueve mucho. este ... ch. me deleita esa parte ... 

5. Los momentos más importantes. 
La señalización de un proceso . 

• :. Cuando uno cruza un camino, por primera vez, más o menos sabe a dónde se dirige, 
pero no conoce los detalles. Al hablar de la "señalización" nos referimos a aquellos 
momentos durante el proceso de construcción de una tesis que le fueron dando forma al 
camino. "Por aquí no paso", "Da vuelta y vuelve a empezar", "Detente, piensa y 
continúa", "Corre porque te alcanza la culpa", etc. Momentos particulares que marcan 
el camino de la "generalidad" a la que de manera ignorante se le achacan las mismas 
características de circulación, sin importar quién decida pasar por ahí. De aquí salen los 
momentos más placenteros y los más dificiles que se recuerdan del camino recorrido: 

Las preguntas por los momentos más placenteros y por lo más dificiles resultaron ser, una 
radiografía de los procesos cognitivo-afectivos más importantes por los que pasan muchos 
tesistas. Son como la síntesis de las vivencias más profundas. 

A En todo el proceso. ¡cuáles recuerdas que hayan sido los momentos más Iv lo l!nfatizo 
mucho) dificil es v los más placenteros'! 
¡,En este proceso? 
Bueno en este proceso que incluye ... estas ganas de quererte titular.. Todo lo QUC has hecho 
hasta ahorita ... cuáles han sido tus processs tus momentos MÁS dificilcs v cuáles los MÁS .. 
placenteros \' gustosos? 
¿Los nms difíciles? .. Es y sigue siendo ahorita: No entenderle 1I un le~to .. , que c.'ito)-' Ic)-'endo. De 
repenteccc. me encuentro con que y¡¡ tennine la carrera y ... y tengo lodo el derecho a decir: No le 
entiendo a este tc:\10. está bastante tCernco ... o tiene airo nivel que. quc, que no alcanzo .1 comprenderlo. 
Y. y rcgrcsannc otra \'cz. al texto y \'oln~ra, es un le,\to que te lo juro que llevo TRES SEMANAS con 
el... treS 
¡Cual es? 
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· semanas. 1)' lennina de oir mi prcgwlla:1 ¡Ay! Es. este. Diseilo Curricular. de.. .. ¡ay. Dios mio! (.EI 
autor'! El... autor ... es que. como nada mas tengo las fotocopias ... lo liché y Ule. lIleli la ficha y no tiene el 
autor. ahi, entonces lo estoy leyendo nada más. estoy leyendo la información ... ¡Ay! ¿Cómo se llama c$le 
aulor? ........ lY dice con voz mu)' baja: I hijole ... no me acuerdo. Pero bueno. son TRES SEMANAS que 
llevo con ese te.-...:IO ... no puedo tenninarlo .. 
i Es de los momentos dificiles ... ? 
Yo creo que eso es lo mas dificil: Que no le puedas ent...ender a un te~to que. que finalmente sabes que 
tiene muy buena información. l)Cro que. que a la vez ... ¿sabes qué ~ lo que me caUlia ml:Í.s tormenlo~ 
El decir. ¡"íjole. ese teIto está diciendo casi todo lo que yo quisiera! Iy riel. ahord. ¿cómo lo 
transcribo. cómo lo I,aso, cómo doy ... cómo ... cómo sintetizo o cómo doy mi punto de "ista sin que 
me fusile al autor. sin que tenga yo que. este. digo. porque pues en ese sentido hay que ser bien 
legales ¿no? Existen partes que sí son tan importantes, pero tan importantes que te pueden dar 
Iloma aire] más ideas par" hilar y IJara.. l,aTa desarrollar ... Pero a mi me cuesta mu)', " mi me cuesta 
mucho trabajo ... Llámese: redacción. encontrar sinónimos. encontrar lo que sea para Imder estc ... 
para poder._ extraer la información. 
i Has soñado con ese texto? 
No. con ese en lo particular. no. He soñado con otros que ... es que ... ese más dificiL que ... en el que he 
tardado tres semanas ... lo dejo y agarro otro más pequei\o y empiel.o a leerlo. lo termino. y otra \'':1. 

vuelvo a retomar el otro. lo dejo ... y así... E. ese en lo particular. no lo he soñado: igmll y por ahi surge 
alguna idea de los otros textos que he leido ¿no? {ricl y por eso los sucl10 .. 
i y de los momentos mas placenteros? 
¿De los más placenteros? Cuando ... (medio carraspeal ... cuando. cuando estoy, cuando )-'a tengo algo 
elaborado ... algo escrito ... y, o empiezo a plasmar ideas o empiC7.o a pensar de que si. este I,unto dc 
,ista me gusta: haz de cuenta que pongo fichas por todos lados {y dibuja en la mesa que tienc enfrente 
cómo las aoomoda: como las fichas de un rompecabezas. que se extienden todas. de ta] manera que se 
puedan ver y se deja un espacio para irlas acomodando. enrrente de unol ... y digo: Ay. esta teoría me 
serviria parn el caso que esto)' ... para el caso que ahorita voy a. voy a retomar. ay. de acuerdo al plan de 
estudios, esto y estoy, puedo retomar esto de Angel Díaz Barriga; aah. pues para ... la. la cuestión de 
evaluación. ah, pues puedo retomar esto. Entonces me empieza a gustar y me empiezOl a emocionar 
cuando empiezo aro a ann:lr mi rompecabezas ... cs. esas son!. las ... triel 

Lo que más resalta en la siguiente respuesta es el conflicto permanente que define casi todo 
el proceso de creación. 

B ¡Cuáles .. erees que han sido los momentos más placenteros y cuáles los más dificiles tcrrc. 

tenebrosos de todo este proceso'! 
Pues los más placenteros ha sido cuando ... cuando le emlliezo a. a mOlchctear t',no? cuando \"Oy "icndo 
a'·ances. cuando "oy entendiendo cosas, cuando,., cuando encuentro la infonnación que quiero .. . 
cuando le entiendo y le puedo empezar a..:l redactar.~· cuando puedo plasmar realmente mi idea .. . 
~'O creo que eso es lo más satisfactorio de todo. .. Y pues lo ... lo más malo. cuando ... lile encuentro con 
que hay información que es muy dificil conscguir. .. y cuando me doy cuenta de que lo he dejado en el 
abandono mucho tiempo ¿no? Eso es muy anJ!Ustiante para mi ¿no!. IJorquc está. cstoy en una pelen 
constante dc. .. de que tengo que hacer esto y a la "cz no lo ha}!o y ••• ~. diJ!O "ya tcn}!Cl tantos diali sin 
agaTr"r la tesis:o' ya me urge". entonces. "jene ahi todo una. un conflicto. una Ilclca ¿no? de quc 
bueno, por qué no lo hago. y si lo hago~' a la mera hora no lo hago tampoco ¿no!. IJcro. pero toda 
c.~ta ... esta pelea interna_o 

La pasión en todo su esplendor: berrinches. renuncias. orgullo y placer. 

e ¿ Cuales fueron los momentos más placenteros y cuáles los más dolorosos .. O gachos de tu 

tesis de hacer tu tesis? 
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Los más placenteros Itermina de tomar un trago a su botellita y cierra la tapa ¡,cerrnr la tesis?) iba a decir 
"terminarla", l)Cro ni siquiera ... o sea. el dia que la tennine rue caóootico. yo tenía que entregar a lal 
hora. cr.ltardisimo. yo tenia que sacar las rotocopias. al!,>uicn me ayudó a sacar las copias de .. 
Entregarlo .. ) a la imprenta? 
No. a la Facultad y luego a la imprenta, todo rue caótico. siempre ... El dia que. después de mi examen me 
deprimí como nunca antes me había deprimido ... siempre ese sentimiento de insatisfacción ¿no? ... este, 
¿cuálcs fueron Ins momentos placenteros? Me acuerdo más hien de los ... momentos más terribles y 
UIIO ruc: una \'ez estando en mi cas;,l y yo casi acabando el primer capítulo que me habia costado tanlo ... y 
l'C chinJ:ó el disco ... y entonces, según yo. habia perdido todo y ... o sea lse oye como si se frotam la cara 
como suele hacerlo. con las dos manos y rtstregándose no sé quél me acuerdo del drama que hice y fue 
realmente. así ... muy impresionante. muy impresionanle así, el berrinche. el dramaaa. la tragediaa, 
dcrir "¡Nunca mí., "oy a hacer esto! ..... ese es uno de los momentos así... otro asi, medio tenible fue 
que. ~'o era adicta a un ... Chat ..... y para tenninar la tesis tun que renunciar al chato entonces fue asj 
de "ay. noo ... " era así sentir nada mas ... este. que ellos estaban ahí y yo. haciendo por acabar la tesis., este. 
otro momento asi terrible fue cuando. nn. no me querían renovar la tesis por una confusión que hubo. la 
bcca Irectifical ... la tesis. bueno. en fin. Otro momento terrible rue cuando me di cuenta que tenía que 
\'oh'er a reescribir casi todo ... porque esL'lba realmente chafa ... este ... eh, ¿momento placentero? Pues 
cllando AnJ:el dijo que iha a ser mi a~csoor. cuando. según yo entrcgué el proyecto y registré mi 
lecma. cuando comcntaha dc mi tcma ~. toda la gente me decía: "óralc. qué interesante" o "ay, cstá 
luadre ..... C51e, y yo: "SL. ya la "crán terminada (con tono de ell)enal". este ... cuando la ví ya en 
lihrito, pues también, así. fue un momento así, muy placentero ... cste, cuando escribí loss 
agradecimientos ¡ese fue cl momento más placentero! yo creo ... 
i Por que? 
Era. era lo que mas queria hacer ¿no? 

6. El Examen Profesional. 
La apoteosis8

• 

••• El Examen Profesional merecía una atención especial porque, a manera de "cuadro final 

del espectáculo" en el que se convierte el proceso de elaboración de una tesis (sujeto a 

las miradas más atentas de parte de quien nos rodea) se presentan aquí las 

confrontaciones más severas: las expectativas propias y ajenas contra la realidad de lo 

que sucede "al final" y al comienzo de otro nuevo ciclo. El Examen Profesional visto 

también como la oportunidad de la catarsis en medio de condiciones muy particulares. 

El festejo (si se logra lo que se quiso) propio y de los otros. 

El elemento más fuerte de este evento: estar de frente a los sinodales y de espaldas al 

público. 

A ¡Te imaginas tu Examen Profesional? 
He asistido a algW10s pero no me lo imagino. 
¿Nada? 
No. 

K En el Teatro. "apoteosis" es el cuadro final del espectáculo. Pero para continuar con las metáforas propongo 
eSIa otra definición de apoteosis para aquel que sienta las ganas de traducirla: "Deificación de los 
emperadores romanos: se iniciaha con uno ceremonia público: se colocaho lo l/ungen del emperador sobre 
una pira (hoguera en que se quemahan los cadaveres y las víctimas de los sacr!/icios) donde se hallaban los 
regalos enviados por las provincias. Se encendía el fuego y. en medio del humo. se dejaba escapar un águila, 
qlle se cre/o que llevaba el olmo del emperador junio con lo.~ dioses. ,. En: Enciclopédico Universo, México, 
Fcmándcz Editores. 1979. 2".00 .. p. 77. 
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¡Qué has sentido en los exámenes a los que has asistido'! 
Pues en que. ¡,qué he sentido'! En que. pues estás de CSIJaldas !I' que qué hueno quc no "cs a nadie 
(rie( .. 

i Por que'! 
Pues sí. porque finalmente .. , cuando yo he entrado a los exámenes. estann, .. los sinodales, .. estás tÍ! de 
frente a ellos y el pUblico está atrás ... y no los ves, .. y digo: Ay, pUCll qué bucna onda. O sea. asi me 
siento y digo: ay, qué bueno que les do)' lases, la espalda en, en c."e momento )'0 creo que._ pues te 
dellen\'ueh'es enfrente de., de los sinodales no dell,úblico, ¡no! ... 

Este evento suele ser uno de los más imaginados por los que nos aventamos el "cuete" de 
hacer una tesis, Pero además. aparece aquí toda una reflexión sobre el Examen Profesional. 
que puede resultar no muy común. 

B ¡Te imaginas cómo será tu examen profesional? 
Sí. me lo he imaginado muchas veces. 
¡ Oue te imaginas? 
.. , Pues como he pensado en muchas cosas. o sea. si estoy hablando de ... de nuevas tecnologias. no puedo 
dejar de lado que vaya llegar con acetatos o voy a llegar con. este. un librito para cada maestro ¿verdad? 
Entonces. no sé. he pensado en. en lUla proyección. este ... con una presentación hecha por RÚ ... aplicando 
mulLimedios. digo. seria. este .. , un poco absurdo no, no locar ese tipo de cosas ¿no? Entonces. he 
pensado en, en una presentación._ hecha a mi gusto, coo. •. con algo que realmente me pueda 
identificar en eso._ que me refleje esa presentación ¿no? Entonces. este.. algo mucho más. .. o 
mucho menos acartonado de lo que yo me imagino que son los exámenes profesionales; de hecho, no 
he asistido ... más que a uno, pero obviamente, bueno. no era de la carrera y todo esto. entonces, como que 
no quisiera que fuera asi. algo lID1 fonnal algo que se pudiera onda ... digo. me gustarla que fuera algo 
que.. que se pennitiera discutir. que.. que incluso eL el público asistenle se prestara a que 
hiciéramos interacción. a que pudiéramos.. pues... que yo les pudiera platicar cuál ha sido mi 
experiencia. cuál ha sido mi vivencia en todo esto.. de qué lnanera lo he percibido. cómo, cómo he 
interactuado yo con todos estos medios ¿no? cómo me han hecho crecer a mi ... entonces. como que me 
gustarla que fuera. algo así. mucho máll dinámico ¿no?. 
i De quién fue el examen al que ... fuiste? 
De un amigo. pero era de Administración de Empresas. ¿no? Y no era de la UNAM tampoco, 
¡ y de qué escuela'! 
DeIITAM. 
i Cómo fue su examen? 
Pues demasiado plano. ¿no?, Tal \'ez como que imaginas cualquier. este .. digo. no sé. a lo mejor es lo 
que yo me imaginaba, ¿no? .. , Cuatro sinodales; él. sentado enfrente ... este .. , demasiado ... tenso ¿no? O 
sea. es lo que no me gustaría a mi. Dem.1siado tenso para ser un ... WI momento que. que realmente IIlarCJ 
tu vida ¿no? .. , entonces ... no. a mi se lile hizo muy fonnal, no sé ... tenso ¿no? no puedo decirlo de otra 
manera. 
i y por qué no has asistido a otros examenes? 
Pues he tenido la intención pero no he. no he podido. ¿no? .. o sea. ha sido .. puedo decirlo como falra de 
tiempo pero ... yo creo que han sido otros ractores ¿no? .. se pueden intcrpretar de milmanerns y yo creo 
que.,. que a lo mejor. .. no he querido ... 
¡Imaginas por qué? 
.. , Pues. tal vez por el... .. , mi miedo a ... a tener que enfrentarme a algo así ¿no'! ... o sea. sí tengo muchas 
ganas de que sea mi examen y lo he imaginado. pero .. de lodas maneras es algo que. supongo. que le 
ha de imponer bastante. 
¡Te imaginas qué vas a hacer saliendo del Examen Profesional? 
Hijole. yo creo que brincar de alegria .. , si es que lo apruebo (c.-1fcajadasl Sí. o sea. ~'o creo que. este .. 
yo quiero pensar que no voy a tener ningún problcma ¿no? y que aunque 110. no \'oy a tener mención 
honorífica. eso lo se por mi promedio ... pues sé que me \'8 a dar muchísima alegría haber IJasado csc. .. 
l)rocCSQ. 
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i Cuál es el peor escenario que te imaginas'! 
0 •• No aprobarlo. Solamente ... O sc.1, no, no lo pienso en función de que si vaya tener algún error al. al 
estar en el e.xamen o que vaya a ... titubear al tener que describir algun.a cosa ¿no'! ... sino. lo pienso más 
en, eso sí seria un ... una derrota ¿no? lotro a\'ión empieza a pasarl. un. un fracaso el haberlo reprobado 
les aqui donde el sonido del avión se hace más fuerte. casi ensordecedor ... j. "para no oir el fracaso"?) 
¡ Por qué crees que se defina que un Examen [profesionall este reprobado? 
(sigue muy fuerte el aviónl Pues principalmente porque no tenga las bases suficientes para hablar del 
tema del que, se supone. que tienes conocimientos ¿no? Yo creo que eso seria lo principal. 
(sigue pasando el avión ... seguimos hablando del momento de "volar"l Pero de alguna manera 
tü si estás segura de que vas a hablar del tema que conoces .. 
Yo digo que sí. Yo estoy segura de lo que sé lsigue el sonido del aviónl y que lo que estoy diciendo en 
mi tesis. es de lo que yo puedo hablar ¿no? Digo, por eso tamlJOCO no me metí en broncas de intentar 
hablar de algo, ¡ntentanne poner a reflexionar algo ... de lo que en un momento dado me pueden 
IJreguntar y pues ya no vo)' a saber ni IJOr dónde ¿no? .. Entonces, en este momento yo siento que sí, 
este, sí estoy preparada para hacer un examen en cuanto a mi trabajo de tesis. 

Un Examen Profesional está rodeado de muchos imaginarios, permite una cierta reflexión 
de todo el proceso, pero además está acompañado de todo un ambiente festivo único en la 
vida de un profesionista. 

e i Antes de que empezaras tu tesis? 
Sí. antes de que empezara mi tesis .. 
i Antes durante ... ? 
Sí ... fui a examenes profesionales. este. o sabia. o sabía o veía. este. los procesos de elaboración de tesis 
dee. de distintas gentes ¿no? 
¿ y qué veías? 
Este. ¿qué \'eía? .. no prestaba mucha atención ¿eh? realmente fue hasta que yo estaba en el proceso 
cuando. presté atención a qué era lodo eso y además cuando sabía de qué ses, de qué se trataba ¿no'!. este, 
antes, pus veía, bueno una cosa Que me llamaba mucho la atención, era que todo mundo sacaba 
mención honorífica. entonces, desde siempre yo dije: "Pus yo tengo que sacar mención honorífica". 
Este ... bueno esa es lUla de las cosas que recuerdo. la otra era. este. vccr todo el proceso del examen, so. 
al primer examen al que fui. me pareció muy interesante, o sea. los sinodales. cel lugaar. este .. 
¿Cuál era el lugar? 
¿El lugar'! Un salón especial en la facultad, que ya siempre será mi trAuma IJorque mi examen no 
fuc ahí, porque lo estaban rernodelando. Hoy que fui a un examen profesional. este ... recordé que 
cómo me hubiera gustado hacer ahí el cxamen .. ,este y ya. Ese es de los procesos. así. que he vivido ¿no? 
y lo que más recuerdo. Ya una "ez, este. estando en el proccso de elaboración dc tesis lambien. ch. 
compartí cse proceso con algunos otras amigas. este. o con gentc que estaba en el posgrado y enlonccs ya 
era como ver OLraS cosas ¿no? ver otros códigos. este. ya sabía lo quc significaba estar ahí en el e.'illmen, 
este. lo que significaba tenninar. este. yo creo que una cosa muy interesantc que a mi lile pasó en el 
proceso y vuelvo un poco a la primer pregunla. es que. este. una \'C"I; que ~·o ya estaba en el procc.'iO de 
elaboración de tesi!l o que terminé, revaloré muchísimo todo el tema de quien hace una te!lina., o 
quien hace un informe o quien hace, este, un informe de sen'icio o de Ilráctica. este, creo que ella 
cuestión más fuerte del proceso de tesis, es terminarla ¿no!, e.~te,~' quien logra terminar un trabajo 
así, por muy modesto que sea. ~'o creo que c.'I al~o mu~' \lalioso IJOrque el esfucr.w esss mu~' ~nmde, 
es (se detienel cerrar un ciclo ~. cerrar un ciclo yo creo que imlJlica muchas cosas y este, ~. ahora no 
diría 10 mismo ¿no? Ahora no, este, no me Ilclearía IJorque fuera tesina, porque fuera 
informe ... este, yo creo que al contrario, \'aloro exactamente ¡gual, c.'Itc._ cualquiera de e.'IOS trabajos 
¿no! 
¡Cuál era tu imaginario del Examen Profesional? 
Ayyy. quc iba a ser guau. la mara\'illa: otra "cz ;.no·!. vuel\'es a repetir el esquema: no aprendes. no 
aprendes que no va a ser Jo máximo en la vida. que 110 es la maravilla. quc no va ¡¡ ser el examcn deL la 
época ... este. pero bueno. uno no aprende. entonces esa era mi idea ¿no? de que iha a ser el ~au, el 
más ~rande examen .•. el más maravilloso ... y no, IJUes fue un examen ahí, común y corrientc. .. este ... 



¡Cómo es un examen comoo y corriente" 
Pues ... llegó geccote. estaban lo~ sinodaale..'i, sí me conocían: digo. eso mas o menos .. 
j Cuanta gente'! 
Pues. llegó mucha gente ... estoy traumada por cllugar lrisal .. 
¡ Se llenó el salón? 
Se llenó el salón. muchos no cupieron .. 
Había gente afuera ... 
Sí... ¿no'! Unos asi ni entraron porque ya .. 
j Eso es un examen '"común v corriente"? 
Pues, podria seT .•• no compar1es la opinión. pero bueno. en este caso yo soy la entrevistadora I,.all. 
entonces. bueno. ch .. 
¡Tú eres la entrevistadora? (pregunta con risas! 
lrisasl No. yo soy la entrevistada ... este ... pues. 10. normaal, y luego al final del examen. siempre nWIca 

ralta que alguien te dice: "Oye, es que yo alti hubiern contestado" .. Ay. es cómo dijiste quc te dijera" -Ay. 
es que no se qué". y entonces. así. yo me hundí... Angel me dijo: "Ay. no, yo. es que ahí le pregunté para 
que tú me dijeras", y entonces. ya. todo se cehó a pcrder. .. dcspues. asi.1a cena en mi casa. (oda así. yo no 
reconocía bien ni quien estaba ahí. nada más como que lodos me saludaban. yo también. yo como que 
muy feliz ... y ya. pues eso fue todo ... o sea .. 
La fiesta guece hubo después de tu examen profesional ¡ la organizaste tú o te la. organizaron? 
No. Me la organizaron .. 
i Tú no tenias ganas? 
Si. 
¡Pero? 
De hecho ... yoo, easi nunca festejo ni mis cumplcaaños, ni nada de eso ¡.no? .. l)Cro... llega una 
emoclOn ... yo, en algún momento, como muucha gente que conozco, dije: "Va a ser a puerta 
cerrada"lel examen profesional) ... "Por supuesto que va a ser a puerta cerrada. porque es algo muy mio. 
sU, mi procceso, síi es mi rito ....... ay. no. o sea. terminas. te dan la fecha ~. es así, dcc, yoo, a cada 
persona que me encontraba era así, de ",)'a tengo fecha. te i",'ito", hice mapil3. este ... repartí. yo le 
dije a mi mamá. van ... pues ya invité como ... pslf, ¿qué le dije? 30 personas; IIc~aron 90 personas. o 
sea. realmente. esa sí fue así ... se desbordó. pero este ... sí. como que al principio. yooo. yo siempre en el 
rollo de "no. pues no es necesario ... ¿la fiesta? l)uC!J sí. me la organizan", pero la \'erdad es que sí. me 
dio mucho ~sto, ~'o ¡n,iré a la gente que más pude ... ahora. de ahí si me preguntas si la msfruté. pues 
no. porque era mucha genle, porque ya no me acuerdo de casi nada. porque ... oc día ni comí. porque 
ese día recogí las tesis de la imprenta. porque.. .. 
i Cómo dormiste ese día? 
Bien. Satisfecha ... Ese día. rUate que si donni satisfecha. así de ya. por fin. mañana ... y el. y con mucllt1s 
expecta. expectativas de que iba a ser el examen. .. este)' al otro día. pues ,)' .. me le\·anté. así, medio 
deprimida .. son más bien Ino entiendol supongo ¿no'! porque realmente no tenía razón para 
lenntarrne dellrimida. o sea ... estuvo bien. saqué mención. estllvo un examen lindo. este. cstu"O 1:1 
gente quc quiero. este y bueno .. 

7. Lo que "no cabe" en los procesos de investigación. 
Los Uintrusos" n~cesarios . 

• :. Los "intrusos necesarios" tan molestos en muchas visiones de lo que la investigación 
"debe ser", aquí, son totalmente bienvenidos. porque nos permiten mostrar el proceso 

del Sujeto-Investigador-Tesista de manera más completa, a colores, con movimiento )' 
sin pena. Sueños, libros. frases, palabras. música ... todo tiene que ver aquí. 

Hay imaginarios peligrosos, sobre todo si el trabajo de investigación está en sus comienzos. 
Pero hay sueños que resuelven las anguslias del proceso. 
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A ¡Te imaginas con ese trabajo terminado ... así. .. amm sí como publicado en tus manos .. te lo 

im<:tginas? 
Nnrm ... mira. 110 es que diga que me lo imagino. quiero trabajar para no imaginan .. ,melo: tenerlo ¡riel 
i Por que qué pasa si te lo imaginas? 
laspim y contesta:1 Noo. pues no pasa nada: o sea. finalmente ... no pasa nada si me lo imagino, pasa 
algo si lo hago. 
Con los otros Iproveetos I ¡te imaginabas ... con el trabajo terminado o no? 
No ... No. nunca me, me lo imaginé terminado ... Vol. yo trabajaba al rirmo y al ... al proceso de lo que 
me dijeran.. este. lIám.llámese Institución. asesor. lo que fuera l,no? .. Pero no. no me lo imagino. ni este. 
No quiero imaginármelo. o sea. quiero. tengo. colulgl. cuando no me lo imagino. y lo tenga en mi mano 
digo: Ay. ahora si eres realidad, ¿no? .. 
i Ha\' algún elemento así extra. alguna canción algún libro algún poema algun algo.. que 
ha\'a tenido que ver con tu proceso de investigación ... en algun momento? 
Un libro. un algo ... lsc queda pensando l ... Wl3 canción. .. no. non. o no me acuerdo o no sé lriel·· 
¿ Has tenido sueños referentes a ... a este proceso de ... 
Ah. ¡,de la tesis'! 
... investigación'! 
i,De la invcstigación? Si... Estoy, estoy le~'endo algún tcxto y._ y sueño con el texto, o sea, sueño con ... 
con todo lo que dice d texto ... 
¡Te sueñas tu actuando el texto te sueñas cómo ... ? 
Mmme sueño ... supongamos. en la cuestión de la evaluación curricular. me sueño cómo se evalúa una ... 
un plan dc estudios, cómo lo haría yo, y esto)' pensando en, en. en la teoría que maneja cierto autor. y 
cómo Jo está hadendo y ... así me sueño frie) 
¡y qué sucede cuando despiertas? 
Pues ... por lo regular. siempre tengo una ficha a la mano y un lápiz (lo dice como dil'crtida) yempiero 
a escribir. pues lo que soñé ¿no? .. 

Aquí. además de aparecer nuevamente el sueño como elemento importante. comienza la 
reflexión sobre qué se necesita para hacer y acabar una tesis. 

B En todo cste proceso de hacer la tesis.. i has tenido sueños .. que tengan que ver con este 

proccso'~ 

i ". directa o indirectamente? i sueños que recuerdes? 
No me acuerdo ... Como que me acuerdo que a lo mejor, cn alguna ocasión sí he de haber soi\ado ... COIl .. 

con mi examen de titulación. pero ... que me acuerde claramente cómo fue el sueño y. no, la verdad no. 
j Sueñas con los textos que lees? 
. Sí. Oc rclJCntes si he soñado con la, con los lemas, principalmente ¿IlO'! Sobre todo cuando ... digo. 

he pasado por varios periodos de. de nojem y de echarle muchas ganas. entonces, cuando ... cuando estoy 
tan metida en eso. pues enlonces. así como que pensar: cómo vaya decir esta idea. cómo lo vaya 
plasmar ¿.no? entonces. me empiez.an a dar vueltas en la cabeza todas CS<"'\s cosas .. entonces .. si. como 
que la idea que csta más presente en ese momcnto ... la ... me está dando \llcltas ¿no? .. 
¡empieza a pasar ahora un helicóptero "elemento externo") En algun momento de tu proceso 
hubo algún demcnto externo como alguna película. algún programa alguna canción. alguna 
palabra algún poema algún algo ... Que te destrabarn algún momento de tu proceso ... que te 
inspirara o que al contrario te anidara a scguir mas trabada [esto último lo digo como riendo)? 
Pues yo creo quc ha habido \'arias cosas. o sc.,.no puedo decir que en cs¡>C(:ial ha sido una ¿,no?. 
¡Cuál? 
Pero. de repente. leer alj,,'lIn .. fr .. sc ... que. quc lenga que l'er con ¿no? Que diga: "Bucno, pues eSla, me 
Ime COIllO para ponerla al principio de tal capitulo" ¡.no? Elllonces es asi: "pues si. \'0)' a volvcr a hacerlo. 
\'oy a rclommlo ..... O de rcpente ver. lal \'cz. alguna 11Clícul .. en rcla~ión con el tema ... que dices. 
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bueno. en esta estan hablando de realidad virtual. bueno. a ver que idea me puede a mi dar para ... pues 
para echarle ahi más de mi ronco pecho de ... lo que estoy hablando l.no? .. Algún lexto ¡,no? que digo. 
bueno es que esta hablando de tal cosa, me puede servir. entonces como que ... creo que en todo este. 
este tiemlJO que he estado ... trabajando la, la tesis, al menos en e.~te, en este tema quc ya dccidi.~ ha 
sido el c.~tar muy alerta de. .. de lo que me rodea y ,'cr qué de todas e.llas cosas me IJueden sen'ir 
para la tesis. .. Yo de hecho he tenido la oportunidad o las ganas de ... (pasa saliva contestando) leer algiul 
texto sobre lo que quieras. una novela. lo que sea y digo: ··No. en este momento. no. En este momento. 
mejor vco lo de mi tesis y ya Que tennine ... entonces ya. este. leo lodos los libros que quicra" ¿no? O sea. 
sé que igual es porque no me interesa tanto ¿no'! ... Pero ... si sien. siento que siempre he estado muy 
abierta ... y muy. muy atenta de todo lo que. lo que pueda estar a mi alrededor_. que me de idea!'! más 
claras y que me. .. pennila plasmar todo eso que es lo que, lo que quiero que aparezca en mi tesis. 
; Cuál es la idea que traes ahorita "dando vueltas"? 
Pues que ya tiene "arios días que no agarTO la tesis (ric con ganas) ... 
(corto la risa con la preguntal ¡Por qué? 
Pues me he estado resistiendo, en realidad ... no, no quiero saber que es; no sé, pero tengo varios días 
que ... que no la he agarrado. sé que lengo que hacerlo ... y cuando me siento frente a la computadora y .. 
voy a hacer estas correcciones, no. le pasan mil cosas al programa)" no lo puedo hacer ¿no'! Sin embargo. 
yo creo quc muchas vcces. las he de ... hacer intcncionalmente para retimnne o ponenue a jugar ¡riel 
El otro día teníamos una ... discusión con otra tesista, sobre si.. la tesis ... hacer una tesis se 
trata de "ganas" o de "voluntad".. porque para esta chava. eran dos palabras totalmente 
distintas ... tu i de qué crees que se trate hacer una tesis? 
... Yo creo que son más ganas ... o sea, poniéndolo en, en. al menos en esos dos términos .. 
iO hay algún otro término? 
...... Yo creo que va ... mucho en función de. .. tu propio interés ¿no? .. Sí van ¡m'olucradas las ganas 
y la voluntad y todo lo que quieras, pero, yo creo que tiene que ser ... algo que te interese hacer ¿no? 
Lo que yo hablaba de "algo que te apasionara" ... entonces. creo que definitivamente \'a por alú ¿no'!. 
que ... que sí te guste. que sí. CSle, tengas toda la voluntad de hacer ... pero que te interese. O sea. si no ... si 
no estás haciendo algo ... por mero requisito o por lo que quieras ¿no? ... me acuerdo que ... al tenrunar la 
carrera. me decía Alfredo ¿no? "Es que, no te pelees con eso ... o sea, si le exigen 50 cuartillas. haz 50 
cuartillas pero titúlate ya. Es el mero requisito ¿noT'o y yo decía: "Sí, sí. si." Psi. cuando empiezas a 
trabajar es "no, no, mejor le voy a poner esto". entonces, si es cierto. o sea. aún cuando sea._ el mero 
requisito. .. pero si es algo que no te gusta... ni una cuartilla "as a poder hacer, entonces._ yo creo 
que tiene que ser algo que realmente te interese .. para poderlo llevar a cabo. 
Si te preguntaran: "Oye Ruth ¡tú que necesitaste para hacer tu tesis ... ? 
Pues. a parte de QUERER haeerla. .. encontrar un ... tema que._ que realmente me apasionara 
para ... poder decir: "Si le entro" ¿no'!. Y aún, con toda la pasión que me inspira. IIDCS ha habido 
muchos momentos en que he flaqueado l,1I0'! Entonces .. pues yo creo Que .. tendría que ser vcrídico 
¿no? 10 que ... 10 que dijcra .. 
i Para ti qué significa ... titularte? 
... Pues es algo que todavía no me puedo '·eL.. del olro lado. o sea. me lo puedo imaginar y me puedo 
imaginar el... cxamen y me puedo imaginar. .. muchas cosas ¡.no? .. pero aún cuando se que la \"ida no. no 
va a cambiar drásticamellle. o sea, que. que \'a a ser Ull ... pues el final de un Ilroceso ... como que todavia 
no me imagino nada ¿no? .. me imagino toda~ las ventajas que me IJucde traer ¿no"! ... como 
profesionista, o sea. que realmente ya te tomen cn cuenla que estu\'iste cualro años como quieras. o sea. 
como ellos quieran llamar ¿no'! Si, le eché flojera y todo lo que tú quieras ¿no'! ... Pero bueno. 
finalmente fuenlO cuatro años que ... dedicaste de tu vida a algo, que te ... que le llamó la atención 
¿no? .. Entonces. Imes creo que, que es algo que me cucsta trabajo pensar cómo "a a ser. pero.~_. 
me imagino que "a a ser _. un logro mu)' ~rande I,ara mi... O sea, me ,'a a dar mucha felicidad 
Iloder haber concluido esto que, insisto, me ha costado trabajo. 

Con esta entrevistada es con quien comenzamos la disputa por "la voluntad", "las ganas" ... 
por aquello que se necesita para hacer una Tesis. 
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e ; Recuerdas algún libro algunaa canción algOn ooema ... algún algo ... que te ha\'a ... como 

ayudado a destrabarte en algún momento de la tesis ... que haya tenido que ver con la hechura de 
tu tesis ... ? 
Mmm. I¡,'!) que la crisis.. así, cuando me vi... crisis par todos lados, eso es 10 que más recuerdo .. 
¡Soñabas'! 
¿Con la tesis? (supongo que le contesto con la carn de "lo que quieras contestar") .. este, ahorita no 
recuerdo. supongo que sí... pero ahorita no recuerdo ... 
j Por que supones que si? 
Tengo la idea de que si llegué a soñar con la tesis y ... 
¡ y cómo era el cómo tienesss la idea.. lo que puedas recordar? 
Supongo que hacia el examen ... a 10 mejor nada más es mi idea ¿eh? 
i A ti qué te implicó cerrar el ciclo? 
Ay. ¿que me implicó? Muchas cosas. Este ... muchas rupturas, este ... rupturas personales, así. desde 
dejar de ser pasante: primero dejar de ser estudiante. dejar de ser pasante. este ... las relaciones con la 
familia también cambian ¿no? Este. bueno, mientras estas haciendo tu tesis ... este. en el primer año ¡,no? 
pues sigues nonnaJ ¿no? "Estoy haciendo mi tesis, no hay problema", pero el segundo rulo. pues aayy: 
"Ya se tardó", y el tercero y el cuarto y el quinto y en fin ... lrisas) 
¡Cómo ... 
Es como un juego .. 
¡Cómo fue tu momento de .. decIr '·Ya. hasta3auí"? 
Pues. "ya. hasta aqui" fue, este, después de una crisis así. muy fuerte ... y que lo platicaba (aspira) con 
unas cb.1V3S de la maestría. este ... queee ... es un proceso de crisis ... este. personal ... o sea. en mi caso, fue 
así: mi mamá se enfennóoo, a la mejor la operaaabann,,,esleee ... yo no tenia uabajo (como que se lo 
pregunta y luego se responde), si, yo no tenia trabajo. yo necesitaba dinero ... como que si. se me juntaron 
muchas cosas y este. y fue en ese momento que dije ~iYa! Tengo que tenninarla. ya tiene que se ....... 
Yo creo que es un proceso interno, así, de que algo adentro de ti dice: "Ya. hasta aqui- y. cste. y después 
le poncs el punto fina1 ¿no? ... No sé, pienso que es. es muy complejo esto. Pero mas o menos así lo vivi y 
así he sabido de otros casos ¿no? Que es a I,artir de una crisis ruene. externa o inlerna. o de las dos. 
que este... que le pones punto final ¿no? Bper. es muy dificil. o sea. recordar el proceso para mi es así. 
todavía muy trnumático porque ... este ....... desde que lo terminé y hasta ahorita que ya llevo más de un. 
bueno casi un año. no; creo que dos años, dos atlas de que la (enniné ... este ... todavía no sabría decir ¿no'? 
si valió la pena o no valió la pena. este, si puedo decir que son cuatro años de mi vida desperdiciados o 
no. este ... creo que va ganando esa postura. o sea. me pesan mucho los cuatro años que perdí 
(interrumpo) haciendo la .. 
¡Y por qué no avanzabas? 
¿Por qué no avanzaba? Pues, no sé. es muy dificil escribir .. no., no sé. a veces .. 
Es muy dificil ¡escribir? 
Escribir. Tienes todo además ¿no? .. este. es 10 que veía ... yo tenia todo para, para hacer la tesis, o sea .. 
i Qué es todo? 
Tenia infonnación. tenia una compuladorn. tenía el csp.'"Icio. tenía tiempo. tenia.. si quieres. 
disposición. terua ganas. terua ... eh 
i Qué no tenías? 
... comida en el cstómago (estuvo muy chistoso. porque. aparentemente sigue contestando la pregunta de 
todo lo que terua. aún con la nueva de lo que No tenía. y dice lo de la comida .. .jusIO cuando a esta 
entrevista llegó sin haber comido nad.1. o sea, no tenla comida en el estómago. jal ... terua. todo tenia ... 
IInsisto) ¡Qué no tcnías? 
No se ... Supongo que. ¿qué. qué será? Es que ni siquiera -voluntad". a mi. mluntad no es así una 
Ilalabra que me l.ouste mucho ... este ... No sé qué no tenia. peco no la hacia. o sea. a'·all/"lba. me sentaba 
en wm computadoora. quedab.1 ahí y ... podía redundar en un parr.lfo ulla y otra vcz. una y otra vez. en 
una cuartilla. una y otra vez. y releia. y. por cambiar una cosa ya sentía que 1t.1bía ... aprO\'echado el día. \. 
ya cm suficiente para hacer otra cosa ... y Jo que sí recuerdo mucho es ya el último periodo ... cuando 
dije: "Ya la "oy a acabar" ¡,no?, este. porque ademas. todo fue, gracias a un ulfimafum de que ... yo tenia 
que presentar si quería terminar la tesis en tal fecha. en tal tiempo la tesis. enlonces. ahí si era cuenta 
regresiva de adeveras. no como ... las miles que me puse antes ¿no'!. así de: "Ya para febrero: todo" "Ya 
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para mayo. ya paraa cel próximo m10, ya pama Navidad". Aqui si era mu~' claro, si es que la quena 
tenninar, y dije sí, ya la quena terminar", 
j Oué pasaba cada vez que vencías un plazo ... 
Este .. 
...... no acababas la tesis .. .'! 
Ah. pues. mm. me nagelaba muchíisimo ... lile sentía muy l1Ial y elllonccs. este .. yeso .. también era 
motivo para relrasarsc ¿no'! viene. es como la dcccl,ción, la culpa ... este. y entonces ... eso le. lo único 
que hace es paralizarte. eso si es claro l,no? .. este. esos plazos que. .. se \"3n "cncicndo. "enciendo y 
vencicndo, paraliza ... eso es lo que pasaba .. 
; Por qué no te gusta la palabm "voluntad"? 
Voluntad ... pues no sé ... mme suena así. a ... este. como algo mágico que de pronlo pasa. así de de: "ah. 
con un poco de "oJuntad sales de pobre y con un poco de voluntad.. eSlc. eres feliz. y con un poco de 
volun ... " o sea. como que no. 110 no. Por eso. 
i Alguien te dijo: "con un poco de voluntad acabas la tesis'! 
Ah, siiii. Muchas \·eecs. 
¡Ouiénes? 
Pues no sé. toda la gente .. 
¡ La familia amigos de todos lados'! 
Sí, de todos lados. o sea, es así de: "ya. nada más es un poco dc voluntad" o "ya lenmnala" o "ya. ¿qué te 
falta?" o "¿por qué no la tenninas?" o ... 
i Y que contestabas'! 
,_ya después era inelplicablc ¿no!, o sea, ¿por qué no terminas!" y, y, yo no sabia qué contestar ... 
¿por qué no tenninaba! No sé por qué no tenninaba, pero lo único cierto es que no tcrminaba._ y 
cuando no era una cosa cra otra, y buscaba una infonnación, así es que ahorita quc adem, adcmás 
lo pienso, no sé de ,'croad por qué no tenninaba. .. o sea. qué. que mc, qué._ qué mc detcnía para 
tenninar_.! .•. pero no tenninaba... 
¡Te faltan "ganas"'! 
Pues si. Ganas para definir eso. supongo que si: debe ser .. si me faltan ganas para dermir .. .todas esas 
cosas .. 
¡y de dónde se sacan las "ganas" Alma? 
¿De dónde se sacan las ganas? .. 
La. "voluntad·, no te gustaba porgue parecia algo como caído del cielo ¡y las "ganas" de dónde 
salen? 
[silencio y tennina de llagar salival Deben ser intemas; yo creo. o sea. porque.. si 110 creyera eso. 
entonces si ya estamos muy mal todo ;,no'! ... si yo creyera que son así. polvitos [y mientras hace el 
ruidito de los poh'itos yo pregunto: I 
i Lo crees o no lo crees? 
Sí... 
¡Oué crees? 
Sí. pero a veces no lo vivo ... pero digo. una cosa es que lo crea. y otra cosa es .. lo que pase. y otra cosa 
es que ... rcahncntccc así lo vi"a y otra cosa ... no sé ... 
; Cómo vives las ganas cómo pasan las ganas cómo te imaginas las ganas'! 
Las Ganas. ..... ltorque. claro. también ha~' una I,arte mu~· exlerna, o sea, yo di~o: Hicc la tesis 
cuando, según ~·o. siguiendo el orden: cuando me dieron ~anas. .. pero cha.las J!8nas. mas que g,mas 
fue así, la Iltcsión externa ~rpricj. miles de crisis y entonces es asi. a la mcjor es asi de I y hace 
como que apachurra algo con las dOl! manos. para que salgan las ganas del al,achurnmiento ,. en 
eso, se bola el botón de la J!rdbadora indicando que el cas.'lctte ha terminadol. . 

Acercamiento a lo latente ••• 

y bueno, después de haber presentado el discurso de cada una de las entrevistadas (en dos 
dimensiones: una. la de texto normal y la otra de texto en negritas) es tiempo de mirar 
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desde lejos, abstrayendo lo necesario para la construcción de nuestras clltegorías de 
llnáli.fis. 

Hemos leido (y de alguna manera. escucharlo) las historias de tesistas que nos hablan de lo 
que significa hacer una tesis, pero visto desde tres lugares distintos: 

A La que está empezando, con todo el caos que esto lleva, intentando definir, aclarar, 
construir un algo que no se puede nombrar o que se nombra de una manera muy vaga; y 
con mucho miedo de imaginar el final. 

B La que está a punto de acabar el trabajo escrito y que empieza ya a saborear (o por lo 
menos disfruta imaginando) las mieles del festejo final. 

e y la que ya llegó al tinal. la que vivió todo el proceso (habiendo pasado por el Examen 
Profesional) y que hace reflexiones importantes, repela, confiesa y cuestiona a los 
investigadores. a la Pedagogía y ¿por qué no? a las pedagogas. 

Pero ¿qué tienen en común ellas. sus discursos y sus procesos? He aquí nuestras 
categorías9

: 

1. La Tesis "ofrenda" 
Cuando preguntamos por las dedicatorias de la tesis nos encontramos con que la Tesis, 
después de cumplir con el requisito académico e institucional, se piensa y se siente por 
quienes la hacen, como la ofrenda. Una muy particular porque coincide, en muchos casos, 
con una muestra de la independencia (o del comienzo de esta) ante los padres, ante los 
cuates, ante la escuela. Porque, como ha sido construida con tanto trabajo, tiempo, esfuerzo 
y sacrificio (que los otros han tenido también que sufrir de manera indirecta), la tesis 
aparece entonces como el regalo perfecto al Otro ... a uno mismo, en el fondo, pero a los 
otros. en público. Se le ofrenda a Dios, a los padres. a la familia, al novio, a la abuela de la 
que uno no se pudo despedir, a los cuates. a México. a la virgen de Guadalupe, etc. Se 
ofrece como el fruto más claro de nuestro sudor y como la muestra de que haber estudiado 
una licenciatura, ha valido la pena ... e imaginando que, si se ha podido pasar esta dura 
prueba, pues para lo que venga, ya se estará mucho ma.s fuerte como persona y como 
profesional. 

2. La obsesión del tiempo 
El tiempo apareció todo el tiempo como un elemento definitorio del proceso. Están los 
tiempos institucionales (que en el caso de la UNAM son bastante flexibles) pero también 
están los tiempos familiares (la mamá que se la pasa preguntando que cuándo, que por qué 
no se ha terminado, los tíos que cada que te ven te preguntan si "ya mero", el hermano que 
se burla de que él ya va a tenninar y de que la hermana, que es más grande, todavía no 
puede). Pero los tiempos más importantes en todo esto, son los personales. los que define la 
propia tesista, que muchas veces se enoja ante lo que los otros preguntan, porque dicen en 
voz alta lo que ella se ha preguntado todo el tiempo y no se puede responder; pero que 

~ Nos damos el lujo de definir las categorías como los lentes que permiten observar el discurso de las tcsistas. 
de otra manera. una mas especHica. 
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muchas otras, los oye como quien "escucha agua correr". Apareció en la ultima entrevista 
como una verdadera obsesión: el tiempo en el que habría que acabar una tesis para llegar 
pronto al doctorado ... ese tiempo al que no le gusta darle paso y por eso no festeja sus 
cumpleaños. El tiempo es el que impone los límites y lo hace de distintas maneras, El 
tiempo es el que habla bien o mal de quien hace una tesis, porque "no, si ya se tardó tanto, 
seguro nunca se recibe". porque mientras más se ocupa, más se desconfia de quien trabaja. 
Pero curiosamente es el tiempo el que, como a las uvas, le va dando el sabor al proceso, le 
va dando maduración, le va dando entendimiento. sabiduría. Es importante mencionar 
también que estos procesos de tesis, que han sido tan largos, permiten procesos personales 
no violentados administrativamente, por lo menos, si los comparamos con los "Seminarios 
de Tesis", donde por unos miles de pesos, "te recibes" a como dé lugar y en donde, por 
cierto, las tesis no están ni siquiera contempladas como forma de titulación, sino que se 
concentran en las tesinas o en los informes de práctica profesional. Lo que los otros 
provocan en la tesista es una especie de presión que tal vez substituye a la presión 
institucional. Es decir, en lugar de tener la obligación de entregar cierto trabajo para 
aprobar una materia, ahora se tiene la "obligación moral" de terminar la tesis algún día. 
para aliviar la presión que impone la familia, el novio, los amigos, la propia conciencia, Y 
en todo este tema de la presión. el tema central es nuevamente, el tiempo. El tiempo que se 
lleva trabajando, el tiempo que falta para terminar, el tiempo dedicado a la tesis. el tiempo, 
el tiempo ... que se va consumiendo y que se define por las exigencias habladas o no, de los 
otros. Un tiempo que es odiado y a la vez muy necesitado. 

3. Identidad Profesional 
La tesis es un espacio que, en el caso de esta licenciatura en Pedagogía, revive uno de sus 
más graves problemas: el de la identidad profesional. ¿Qué es la "Pedagogía"?, ¿qué 
significa ser licenciada en pedagogía?, ¿a qué me voy a dedicar como profesional si no me 
siento profesional de la Pedagogía? Es el espacio que recuerda los problemas que tienen 
muchos de los egresados de este campo ... y que unas veces se resuelven y otras no. Vimos 
cómo la tesis permite ¡rle dando respuesta a esas preguntas. por lo menos de momento. No 
se sabe muy bien qué es la Pedagogía pero se intenta definirla de todos modos. con muchos 
trabajos. Pero también se niega de tajo dicha identidad "yo reniego de ser pedagoga" 
aunque por otro lado diga que es algo que no puede negar "el ser pedagoga", porque 
finalmente es algo que le ha costado mucho trabajo obtener. 

4. Los hoyos negros 
Quisimos llamar así a los momentos en los que nuestras entrevistadas se hacían la gran 
pregunta de: ¿y por qué 110 lo haxo? ¡y por qllé 110 avanzo? ¿y por qllé l/O me sielllo a 
terminar la lesis si ya me falta poco? Momentos que son vividos como perfectos hoyos 
negros que se comen todo (el tiempo, las ganas, la voluntad, el deseo) y ante los que es 
necesaria la resistencia (pero que no sea poca porque si no, qué chiste ... sin sufrimiento, sin 
autoflagelación, el asunto no sabe al final). Y un elemento central de los hoyos negros es la 
famosa culpa. La que hace que el proceso sea sufrido de una manera profunda, hiriente, 
pero tambien rica y sabrosa ... la mentada culpa. 

\R\ 



5. El ombligo de la Tesis 
Con la pregunta por los momentos "más placenteros" encontramos que la parte central, el 
ombligo de la tesis-sueño o del sueño-tesis, se resume en ellos, en los momentos en los que 
las lesistas experimentaban un profundo placer (afecto) por un proceso específico de 
conocimiento (construcción cognitiva). Aquí, por ejemplo, yo siento un profundo placer en 
haber encontrado que una investigadora renombrada llamada Emilia Ferreiro dice en uno de 
sus libros (hecho por cierto, a través de entrevistas que otras personas le hicieron) lo mismo 
que mis tesistas dijeron refiriéndose a los mejores momentos de sus procesos: 

·'Investigar. El placer que ellcuelllro cuan/lo. de.vmes de estarme pe/ealldo dllrallle largo 
tiempo con cierto tipo de problema..;. COIl cierto tipo de datos. de pronto me tloy cuenta tle 
que entendí. Quiere decir que he construido cierto ensamblaje teórico l/ue da cllellla de IIn 
trozo de realidad que permanecía ininteliKible. Es una satisfacción tlificil de describir. 
Eso no lo remplazo por liada ... 10 

lO CASTORINA. Antonio. Daniel Goldin y Rosa Maria Torres (entrevistadores), Cultura Escrita v Educación· 
Conversaciones con Emitia Fcrrciro. México. FCE, 1999, p.z.1.6. 
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F.- Conclusiones 
o lo que es lo mismo 
Crónica de una Tesis 

, 
mas que . d 1 anunCLQ a ... 

3. Primero, una precisión 

A través de mi Tesis escribí en primera persona del plural porque consideré que era un 
proceso colectivo. donde, con la ayuda de los otros en forma de autores. teorías, consejos. 
regaños, pinturas, canciones, películas, poemas, olores. visiones, etc., podía construir lo que 
tenia en mente. Pero al llegar a las conclusiones, soy yo, Lucía Cárdenas Aceves, quien 
pretende hablar a titulo personal como futura profesionista con titulo, que tendrá que 
hacerse responsable de 10 que diga y haga en el campo laboral. Por ello, este ultimo 
apartado lo escribo en primera personal del singular. 

Pero todo esto también es el reflejo de 10 que encontré con esta, mi tesis: que cuando se 
piensa en el proéeso de elaboración de tesis, parecería que es uno solo y no un proceso que 
guarda y esconde las particularidades de cada persona que hace una tesis, desde un deseo, 
una disciplina, un mundo particular y distinto. Es una sola voz la que escribe con muchas 
voces a la vez que se conjuntan y combinan de maneras diferentes dependiendo de quién 
escriba y haga el trabajo de investigación. 

b. Después, "al grano" 

Esta es una de las partes más dificiles de escribir. Primero, porque es donde debo 
despedirme de mi trabajo diciendo algo que lo "cierre" con broche de oro, pero con el 
miedo de echar a perder 10 bueno que haya podido construir hasta aquí. Segundo, porque si 
bien es un trabajo hecho desde cierta mirada teórica. no es un espacio que pretenda "cerrar" 
las opciones de análisis que de aquí se derivan. Es decir, concluyo con mi perspectiva pero 
no niego las otras tantas posturas que se puedan tomar ante este objeto de estudio. Todo 
esto queda reflejado en el apartado de Análisis, donde aparecen sólo 5 categorías. derivadas 
de 7 ejes de análisis, surgidos, a su vez. de 4 núcleos problemáticos. Si nos vamos en 
reversa hasta el momento de empezar a construir todo ello, nos podremos dar cuenta que se 
puede hacer de la manera en que yo lo hice o de muchas otras formas más. 

El lector atento encontrará en el discurso de mis entrevistadas, posibilidades diversas de 
interpretación. que podrían dar origen. quizá, a otras tesis. Mi función es dejar algunas de 

I Al estilo de la obrct de Gabriel García MárqueJ'_ esta ha sido una Tesis que, aunque parecía e\'idente su 
consolidación. contenía dudas núas y de los que me rodeaban. sobre si llegarla algún dia o no a su final. a su 
muerte (aquella que nadie sabe cuándo llega. pero que todo nnUldo espera). 



ellas señaladas, en estas últimas hojas ... hojas que se podrían convertir en las primeras de 
otros trabajos. Y de hecho. considero que esa es una de las características más importantes 
de una investigación: responder a algunas interrogantes, dejando muchas más por resolver. 

c. Varias puertas que se abren 

Hablé de la lesis como una ofrenda que le hacemos a los otros. Pero está también la tesis 
espejo que le reneja a cada quien su propio trabajo y que le comunica a los otros su 
proceso. O la tesis al vacio escrita con palabras de otros, con ideas de alguien más, sin 
angustia y sin pasión, convertida en un montón de hojas donde no aparece sino la nada. La 
tesis liebre echa al vapor. para recibirse lo antes posible. La tesis a ciegas que pretende ser 
sólo un trabajo de construcción cognitiva y que no ve "lo otro", su motor, su razón de ser. 
Aparece también la tesis lcc es decir, la tesis que sin que lo sepa quien la hizo, refleja 
"lapsus", actos fallidos, olvidos. etc., diciéndonos lo que no podríamos saber si el proceso 
fuera 100% razonado. 

Después, vino la obsesión del tiempo en donde los sujetos se delimitan, actúan y se definen 
con relación a la muerte, al fin. a los plazos, a los vencimientos, a la presión por ser. Y 
podría estar también presente la lucha contra el tiempo, que sabemos complicada, pero que 
se puede convertir en un reto vencerla. Aquí, por ejemplo, no hay un solo comienzo y un 
solo final de una historia lineal. Es, más bien, una historia en espiral, laberíntica, que 
contiene varios puntos de comienzo y otros tantos de final. Pero es también el tiempo el que 
nos da la sabiduría de entender lo que alguna vez hicimos; o, el que por el contrario, nos 
acerca el olvido y borra de la memoria lo que nunca nos gustó. El tiempo tiene voz y es 
quien dirá si lo hecho valió la pena o si es mejor arrumbarlo en el olvido y no mencionarlo 
jamás. 

Sobre la identidad profesional quedan por analizar los procesos de bautizo de un trabajo. 
¿Cómo llamarle a aquello que surge de un lugar (la Pedagogía), a su vez, indefinido y muy 
vago, que abarca todo y nada al mismo tiempo? Y desde ahí, ¿Cómo pensar entonces, el 
futuro profesional? Pareciera que nos aferramos a un "algo" que existe, que tiene nombre 
pero del cual desconocemos "a ciencia cierta" su verdadero contenido. Y cabría preguntar 
por qué a pesar de ello, el Colegio de Pedagogía es el más numeroso de la Facultad. ¿Cómo 
es que una carrera con tantas broncas de identidad alberga a tantos alumnos y a tantas 
mujeres? ¿Será entonces la Tesis un e,lpacio de reivindicación o de confirmación de tan 
mala reputación? ¿Quiénes son los sujetos que llegan a Pedagogía; quiénes lo que se 
quedan; quiénes los que terminan y quiénes los que se titulan? ¿Es la Tesis. acaso, un 
e.\]Jacio de recollstrucción de lino QlIloestima profesional muy dQljada? Y con todo lo 
anterior, ¿cómo es que sus tesistas viven entonces el proceso de trámites burocráticos para 
titularse? ¿Tiene algún significado recibirse de Licenciada en Pedagogía? ¿Será que el 
unico momento de definición es cuando se recibe el título? 

Llegamos otra vez a los hoyos negros en donde cabría un análisis extra sobre las 
contradicciones afectivas: el amor y el odio, el placer y el hartazgo de hacer un trabajo 
como este. Podríamos decir, por tan solo un instante, que nos referimos a la dialéctica de. la 
creación entre el SIÚeto y el objeto. entre el sujeto y .\'11 inconsciente. Quedó pendiente todo 
lo referente a los momentos de fuga de la tesis. ¿Qué hace el o la tesist~ para descansar de 



la tesis y poder volver luego a ella? O ¿Qué pasa COn las gotas de sudor, con las lágrimas 
vertidas durante el trabajo de investigación? ¿Qué sucede cuando se evaporan y queda pura 
sal? ¿Qué sucede, además, con los deseos no cumplidos en la tesis? ¿Reaparecen, se 
desvanecen, se obscurecen? 

y finalmente llegamos al principio, al ombligo de la lesis. Aquí quedó pendiente hablar del 
significado erólico que liene lo leórico. Porque si se observan detenidamente las dos 
palabras, contienen las mismas letras pero colocadas en distinta posición, y hasta la "o" 
conserva su acento. ¿Cuál es el motor erótico de lo teórico en la Tesis? 
Aquí debemos tenninar. por el momento, pero dejamos muchas opciones abiertas ... 

d: Anexo cínico ••• que no podía faltar. 

¿De qué se compone el caparazón de las tortugas que son, a su vez, lesistas y que caminan, 
aguantan burlas, pero Began a su destino? 
Una primera respuesta es: de aprender a reírse de si mismas. Y en ese sentido, coloco aquí 
una lista colectiva que construimos muchos tesistas durante varios meses. Aparecen más de 
100 pretextos para no hacer la tesis; pero la tesis funciona también como el pretexto 
peñecto para no hacer otras cosas. 

Por ello, lo he llamado "anexo cínico": 

La lista de "La tesis como pretexto para .. ". 

1. No trabajar. 
2. No crecer. 
3. Vivir en una permanente adolescencia tardía. 
4. No resolver mi vida. 
5. Seguir en el CESU. 
6, Continuar haciendo listas de pretextos. 
7. No hacer ejercicio. 
S. No definir lo que sigue. 
9. No ir a alguna fiesta familiar (a la que no quieras ir). 
10. No ir a tomarte un café con alguna persona que te duerme. 
11. No buscar empleo. 
12. Desilusionar al galán (no deseado). 
13. No ayudar en los quehaceres del hogar (lavar trastes, sacudir, trapear, etc.). 
14. No tomar clases de pintura. 
15. No leer el periódico ni la revista PROCESO. 
16. No trabajar en algún articulo para publicar. 
17. No tomar ningún curso. 
18. No terminar de leer los libros de otros temaS. 
19. Llegar tarde a mi casa. 
20. No ir a comer pizzas . 
21. No ayudarle a lvonne en las observaciones de su tesis. 
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Lista de pretextos para no hacer la Tesis (tome usted el que más le convenza. Cualquier 
semejanza con la realidad es mera coincidencia): 

1. Tengo hambre. 
2. No hay café. 
3. No sé de qué quiero hacerla. 
4. Maduro el objeto de estudio. 
5. Tengo sueño. 
6. Me he dormido tarde. 
7. Estoy consiguiendo chamba. 
8. El momento actual del psicoanálisis no me lo permite. 
9. Me voy al cine en la tarde. 
10. Me piden demasiado. 
11. No me gusta trabajar bajo presión. 
n. No hay espacio sufIciente. 
13. Estoy de vacaciones. 
14. Mi deber de mujer "abnegada" me exige otras tareas. 
15. No tengo dinero. 
16. No hay quien me exija. 
17. Me estoy inspirando. 
18. Vaya ir al doctor. 
19. Estoy leyendo el periódico. 
20. La realidad puede más que yo. 
21. Voy a limpiar el departamento. 
22. La vida es un caos. 
23. No he visto a Laura. 
24. Angel no está en México. 
25. No han pagado la beca. 
26. No traje los libros. 
27. Ya no pinta la pluma. 
28. Está ocupada la máquina. 
29. Ando medio deprimida. 
30. Me enojé con Gabriel. 
31. Me molesté con mi madre. 
32. Hace mucho calor. 
33. Aquí espantan. 
34. Para qué, si no tengo galán. 
35. Quiero bajar primero de peso. 
36. Corté con Alán. 
37. Me voy a Cuernavaca. 
38. Ya viene mi cumpleaños. 
39. No quiero ser adulto. 
40. Estoy muy chirris aún. 
41. La angustia me lo impide. 
42. Nadie me comprende. 
43. ¿Para qué la acabo si ni trabajo hay? (si ud. lo duda, consulte "La Jornada" del 26 de 

Julio de 1995 "Niveles históricos de desempleo"). 
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44. Hace falta luz. 
45. No tengo creatividad. 
46. Me da un "poco" de miedo. 
47. Hoy me tengo que ir temprano. 
48. Nada más decoro el cubículo y ya. 
49. Estoy trabajando en el kínder. 
SO. Ya estoy muy cansada. Suficiente por hoy. 
5t. El país está en crisis. 
52. Estoy comíendo galletas. 
53. Voy por algo de postre a la maquinita. 
54. ¡Voy al baño! 
55. Estoy fichando libros. 
56. Estoy pegando la lista de pretextos. 
57. Ahora estoy ampliando la lista de pretextos. 
58. ¡Me estoy peinando! 
59. Saludo a la compañera por la ventanita. 
60. Angel no ha leido mi avance. 
61. Laura no me ha dado el Vo.Bo. (visto bueno) 
62. Le vaya hablar por teléfono a .. 
63. Leo l. canelera. 
64. Discutimos. 
65. Preocupación seria. muy sena, por la formación teórica como profesionales de la 

Pedagogía. 
66. Cómo ser mujer-tesista y no morir en el intento. 
67. Estoy releyendo la lista de pretextos. 
68. Analizo el gusanito que apareció en mi libro. 
69. Platico cómo me fue en las vacaciones. 
70. Me da pavor irme hasta las 8:00 p. m. 
71. Estoy con Angel. 
72. Estoy viendo lo del Servicio Social. 
73. Llegaron mis primos de Tapachula. 
74. Me estoy besando con mi novio. 
75. Le doy de comer a mi novio. 
76. Me distraen los besos de los "melcochosos". 
77. Me voy a Consejo Técnico. 
78. Voy a ayudar a mi mamá: hoy vienen sus hermanos a comer. 
79. Me voy a psicoanálisis. 
80. Acompaño a Almis. 
81. Platico con Olivia y Adriana. 
82. Preparo los boletos para la rifa. 
83. Vaya Química. 
84. Bajo a la bodega por material. 
85. Le pongo sellitos a mis boletos. 
86. Se me olvidó la mochila en el super. 
87. Estoy bailando "La Macarena". 
88. Voy a sacar copias. 
89. El dia está horrible. 
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90. Estoy arreglando mi vida. 
91. Ayudo a Alma a vender boletos para su rifa. 
92. ¿Para qué? Después son muchos trámites ... ¡qué flojera!. 
93. Leo "Calvin y Hobbes". 
94. Las de este cubículo me molestan a cada rato. 
9S. Escribo porque quiero el premio del pretexto número 100. 
96. Estoy en periodo de menopausia. 
97. Me voy y preparo mi ida. 
98. Estoy a punto de tronar con mi novio. 
99. ¿Se fue la luz en el CESU? 
1 OO.Estoy comprando cosméticos. 
10 l.Pienso cómo hacer una fiesta en la clase de Angel. 
I02.Están instalando la computadora. 
103.Platico con la pedante. 
I04.Pasó la mosca y no me deja concentrarme. 
lOS. Estoy emocionada porque ví a ... 
l 06.No quiero ser maestra. Atentamente, la licenciada. 
107.Tengo que hacer la comida en la noche. 
I 08.Se acabó el presupuesto del proyecto. 
109.Ya tengo las referencias, pero me da flojera hacer la traducción. 
110.No los traduzco, pero leo los artículos lentamente para comprenderlos bien 
III.Salí de viaje. 
112.Fui por mi cheque. 
1 13. Cobré mi cheque. 
114.Todavía no defino bien qué quiero. 
11 S.L1egó Itzel y ya la conoces. 
116.Es dia festivo. 
1 17.Tengo mucha información y ya me hice bolas con lo que quiero hacer. 
118.Ivonne está ocupando la máquina. 
119.Armando no compone la otra máquina. 
120.Pensamos en la propuesta de Armando: Hacer nuestra tesis sobre pretextos múltiples. 
121.Me enfermé de los nervios. 
I 22.Porque no me puedo tragar una pino . pastilla. 
123.Porque Campos se fue al Atlante. 
l 24.Atiendo a los invitados de Alma. 
12S.Hay un soltero más en la facultad. 
I 26.0rganizo un cumple. 
I 27.Fonnateo diskets. 
128.Creo que no quiero. 

Etc., etc., llegando hasta el pretexto número 189. 

NOTA: TODOS LOS QUE PARTICIPARON EN ESTA LISTA YA SE TITULARON O 
ESTÁN A PUNTO DE HACERLO, Y ADEMÁS, CON TESIS MUY INTERESANTES. 



e. Antes de cerrar esta puerta ... 

No me quiero ir sin antes mencionar dos cosas: 

);-- Encontré en un suplemento mensual del periódico "Reforma" un artículo sobre un taller 
creado en 1990 " ... para sensibilizar a los Asesores de Tesis en la UNAM ... 2 Y que ahora 
se promociona como un taller teórico-vivencial llamado "Resolviendo obstáculos 
emocionales para hacer la tesis . .. 

Es muy significativo que un taller así haya sido creado, sobre todo porque refuerza mi 
hipótesis de que en un proceso de construcción de conocimiento, las emociones. lo afectivo 
están tan presentes que pueden acelerar o retardar, incluso cancelar dicho proceso. 
Pero, por el otro lado, pareciera que lo único que los egresados de licenciatura necesitan 
para HACER LA TESIS es vencer problemas emocionales. De ta] manera que se pierde de 
vista la importancia de la formación en investigación que reciben dichos estudiantes que, 
muchas veces, no les da las bases para acercarse al "know how" de la inyestigación. Es 
decir, además de la disposición para hacer la tesis, habrá que tener o construir las 
herramientas teóricas necesarias para llevarla a buen término ¿o me equivoco? 

};- y definiendo a la Pedagogía como el arte de pensar los sueíios de lo educativo quiero 
dejar aquí una pequeña reflexión para seguir pensando: Leyendo el libro de Psicología 
Genética y Aprendizajes Escolares encontré un trabajo de Eleanor Duckworth titulado 
"Tener ideas maravillosas". Cuando esta autora habla de darle espacio y oportunidad a 
los niños de que descubran por si mismos las cosas (que a los adultos ya no nos 
asombran) porque ello les provoca un inmenso placer, pienso que muchos adultos (con 
relación a lo que otros más viven, experimentan y descubren por si mismos a través de 
la Tesis, por ejemplo) deberían hacer lo mismo. Pareciera que los adultos ya hubieran 
pasado la etapa "permitida" para tener ideas maravillosas. como si con una tesis. no se 
pudieran tener. Insisto en la expresión "ideas maravillosas" con el J11ismo tono Que le da 
la autora: ideas que al sujeto cognoscente le resultan maravillosas y placenteras porque 
le significan verdaderas conquistas personales, que en el caso de la tesis, podrá o no 
(pero no es un deber) tener repercusiones sociales inmediatas. además de lo que el 
sujeto construyó y vivió en su proceso. 

"Estas ideas maravillosa .... de las que he hahlado 110 aparecen necesariamellle como 
maravillosas al mundo exterior. 
[. .. jCuanlo má.,· ayudemos a los libios a tener .\7IS propias ideas, tunto más podremos 
valorarlas cuando fas tel1KalJ y mayor es la posihilidad de que. algún dia. em:uelllren ideas 
que lIadie haya tenido anleriormellle. ,.; 

y aquí termina mi .~ueño-tesis que, a mi parecer, estuvo conformado(a) de muchas IDEAS 
MARA VlLLOSAS. 

= LUNA. Alcjandra. ··Para no perder el ánimo" cn el suplemento "Universitarios" dcl periódico "'Refonna" 
con tema "¡m·cstigación vila] para México". suplemento mensual. scp1.1999. año..l. no.42. p.I..I. 
\ DUCKWORTH. Elcanor. "Tener ideas maravillosas" en: COLL. César (comp.). Psicología gen/Jliea y 
aprendizajes escolares. Mc.xico. Siglo XXI. 1997, p.56. 
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