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INTRODUCCION

El siglo xx ha side testigo de insospechados avances cientificos, que en otras epocas

hubieranparecido al hombre producto de la fantasia.

Sinembargo,apesardelgranalcancequelacienciahatenidoen lospaisesdesarrollados,

existenmUltiples problemas que agobiana lospaises subdesarrollados, problemas que

surgendeladependenciaeconomicaytecnologica,derivadaenpartedelaescasaocasi

nulainvestigacioncientificaqueserealizaennuestrasuniversidades.

Uno de los retos mas importantes que debe afrontar Mexico para la resolucion de su

problematica socioeconomica, es precisamente promover la investigacion en sus

universidades con el fin de aprovechar los cuantiosos recursosnaturales deque dispone el

pais.

Desgraciadamente,larealidad nos hace ver dia con diaquelosprofesionalesytecnicos

mexicanos demuestranpoco interes porIa investigacion. Esta situacion se origina en el

hecho de que, en los programas de enseiianza, desde los niveles basicos hasta los

superiores,nosepromueveelhabitodelainvestigacionniseproporcionanal estudiante las

herrarnientasnecesarias para llevarlaa cabo.

Eldebatesobrelavinculaciondocencia-investigacionindependientementedeladiscusion

quesehadadoenlosultimosaiios,todavianosedefineperosiseexpandeentodasu



Sonpocas las institucioneseducativasdenivel superior, que han incorporado estaestrategia

de aprendizajeen los curriculavigentes mas requeridos en la actualidad, frente a los

cambios econornicos y la apertura comercial, en tanto este enlace puede reforzar la

formacionprofesional,sobretododelascarrerasdecortecientifico-tecnicas.

Porloanterior,elpresenteestudiodeinvestigacionpresentalaaportacionde estudiantes

universitariosdetresfacultadesdeeducacionsuperior; FacuitaddeMedicinaVeterinaria,

Agricultura e Ingenieria Pesquera dependientes de la Universidad Autonoma de Nayarit,

quienesproporcionarondatossobresus experienciasentre docenciaeinvestigacion,a

traves del metodo decenso.

Aunquelosresultadosdelestudionopretendengeneralizaratodoslosestudiantes del nivel

superiordelauniversidad,sinduda,aportandatossobrelaproblematicaentreelbinomio

docencia-investigacion.

Como un mecanismo para asociar los resultados obtenidos yobservardiferencias,sifuese

elcaso,eneltranscursodeesteestudiosepresentanalgunascomparaciones entre los datos

delastres facultades,soloconel fin de deterrninar si existe un patron similarenlas

respuestas.

Elpresentedocumentopretendepresentarlosaspectosdemayorrelevanciaqueselograron

estructurarduranteel desarrollo del proyecto deinvestigacion, para 10 cualseorganizoen

losapartadossiguientes:

En el primer capitulo se hace una contextualizacion entorno al origen de la problematica,se

describe el problema, sedescribeelsitiodeestudioyseplantealajustificaci6n,asirnismo

seproponenlosobjetivosylahip6tesisdelpresentetrabajo.



En el capitulo II, se hace una revision de los tipos de vinculacion que se lIeva a cabo en

otros paises, posterionnente se hace una reseiia de las forrnas de vincular la docencia

investigacion en la UNAM, VAM-X y la VAN.

Enel capitulo III, sehace una conceptuacion del investigador, eldocente ylainvestigacion.

AI mismo tiempo que plantea algunas posibilidades para el vinculo docencia-investigacion:

lainvestigaci6nparaladocencia,queapoyariaprincipalmentealosrnaestros que tienen

laoportunidaddeleerlosestudiosrealizadosenrelacionasuquehacerdocente,el

investigadorcomo docente, que seplanteacomo la posibilidad de que Iosinvestigadores

impartierancursossobre'metodos, tecnicas yactitudes de indagacion, que son parte de la

disciplinayrigurosidaddelainvestigacion;eldocentecomoinvestigadorquesepIanlea

eomo algo pnicticamente imposible, dadas las dificullades del tiempo y el canieter

especificodecadaunadeiasactividades,Iainvestigaci6ncomodocencia,queseentiende

como la propuestadidactica mas viable para serutilizadadentro del procesoenseiianza

aprendizaje, misma que buscaria en los docentes una actividad critica, creadora y

transforrnadora quepueda dar cuenla del desarrolloydelos resultados de un 0 bjelode

eonocimienlo, se hace referencia al concepto, formas, tipos y maneras de realizar la

investigacion,asi comolasformas enquesellevaacaboladocenciarealizadoporvarios

autores, seexponenlateoriadelconocimienloylaevolucion~elasteoriasdelaprendizaje

sususlentoleorico,losprincipalesexponenles,losproblemasquedificultanelaprendizaje

y la practiea educativa, asi como los fundamentos psicologicos, epistemologicos,

pedagogicos ysociologicos del presentetrabajo de invesligacion.

En el capitulo IV, apartadoenel quefuerondiseiiadasanivelpracticolaseoncepciones

te6ricasdelestudioyenel cualsedescribendemanerapormenorizadalosmalerialesy

metodosutilizados.

En el capitulo V, se analizan los resultados y estos permitieron lIevar a cabo Ia

metodologia diseiiada y recabar datos, los cuales nos proporcionaron una serie de



resultados a los cuales se les dio un tratamienlo cuantitativo y cualitativo, lomando

decisionesconrespecloalosplanleamienlosmelodologicosehip6lesiselaboradas.

Finalmenlesehacenalgunasconclusionesyrecomendaciones,queenunciadasdemanera

sencillayconcreta,dancuentadeloshallazgosdelpresenleesludio,locual permile

planlearnuevaslineasdeinvesligacionconreferenciaalvinculodocenciaeinvesligacion

que ofrezcan perspectivas de mejoramienlo de la pnictica docenle, asi como la

involucraciondelesludianleenlaslareasdelainvesligacionennuestrauniversidad.



SonpocasJasinstitucioneseducativasdenivelsuperior,quehanincorporadoestaestrategia

de aprendizaje en los curricula vigentes mas requeridos en la actualidad, frente a los

cambios econ6micos y la apertura comercial, en tanto este enlace puede reforzar la

formaci6nprofesional,sobretododelascarrerasdecortecientifico-tecnicas.

Porloanterior,elpresenteestudiodeinvestigaci6npresentalaaportaci6nde estudiantes

universitariosdetresfacultadesdeeducaci6nsuperior; Facultadde MedicinaVeterinaria,

Agricultura e Ingenieria Pesquera dependientes de la Universidad Aut6noma de Nayarit,

quienesproporcionarondatossobresus experienciasentredocenciaeinvestigaci6n,a

traves delmetododecenso.

Aunque los resultados del estudio nopretendengeneralizaratodos losestudiantesdelnivel

superiordelauniversidad,sinduda,aportandatossobrelaproblematicaentreelbinomio

docencia-investigaci6n.

Comounmecanismoparaasociarlosresultadosobtenidosyobservardiferencias,sifuese

elcaso,enel transcurso de esteestudiosepresentan algunascomparacionesentrelosdatos

delastresfacultades, s610 con el findedeterminarsiexisteunpatr6nsimilarenlas

respuestas.

EI presentedocumentopretendepresentarlos aspectos de mayor relevanciaqueselograron

estructurar durante el desarrollo del proyecto de investigaci6n, para 10 cualseorganiz6en

los apartados siguientes:

En el primercapituIo sehaceunacontextualizaci6nentorno al origende Iaproblematica,se

describe el problema, sedescribeelsitiodeestudioyseplantealajustificaci6n,asimism0

seproponenlosobjetivosylahip6tesisdelpresentetrabajo.



EneicapituloILsehaceunarevisi6ndeiostiposdevinculaci6nqueselleva a cabo en

otros paises, posteriormente se hace una resefia de las formas de vincularla docencia

investigaci6n en la UNAM, VAM-X Yla VAN.

En el capitulo III,sehaceunaconceptuaci6ndel investigador, el docenteylainvestigaci6n.

Al mismo tiempo que plantea algunas posibilidades para el vinculo docencia-investigaci6n:

la investigaci6npara la docencia. que apoyaria principalmente a los maestrosquetienen

laoportunidaddeleerlosestudiosrealizadosenrelaci6nasuquehacerdocente,el

investigadorcomodocente,queseplanteacomolaposibilidaddequelosinvestigadores

impartierancursossobremetodos,tecnicasyactitudesdeindagaci6n,quesonpartedela

disciplinayrigurosidaddelainvestigaci6n;eldocentecomoinvestigadorqueseplantea

como algo pnlcticamente imposible, dadas las dificultades del tiempo y el canlcter

especifico decada una de las actividades,la investigaci6n como docencia,queseentiende

comolapropuestadidacticamasviableparaserutilizadadentrodelprocesoensefianza

aprendizaje. misma que buscaria en los docentes una actividad critica, creadora y

transformadora quepueda dar cuenta del desarrollo yde los resultados de un 0 bjelode

conocimiento, se hace referencia al concepto. formas, tipos y maneras de realizar la

investigaci6n, as! como las formas en que se lleva a cabo ladocenciarealizadoporvarios

autores,seexponenlateoriadelconocimientoylaevoluci6ndelasteorias del aprendizaje

susustentote6rico,losprincipalesexponentes, los problemas que dificullanelaprendizaje

y la practica educativa, asi como los fundamentos psicol6gicos. epistemol6gicos.

pedag6gicosysociol6gicosdelpresentetrabajo de investigaci6n.

En el capitulo IV, apartado en el que fueron disefiadas anivel practico lasconcepciones

te6ricasdelestudioyenelcualsedescribendemanerapormenorizadalosmaterialesy

metodosutilizados.

En el capitulo V, se analizan los resultados y estos permitieron llevar a cabo la

metodologia disefiada y recabar datos, los cuales nos proporcionaron una serie de



resultados a los cuales se les dio un tratamiento cuantitativo y cualitativo, tomando

decisionesconrespectoalosplanteamientosmetodol6gicosehip6tesiselaboradas.

Finalmentesehacenalgunasconclusionesyrecomendaciones,queenunciadasde manera

sencillayconcreta,dancuentadeloshallazgosdelpresenteestudio,locual pennite

plantearnuevas lineas de investigaci6ncon referenciaal vinculo docencia einvestigaci6n

que ofrezcan perspectivas de mejoramiento de la pnictica docente, as! como la

involucraci6ndelestudianteenlastareasdelainvestigaci6nennuestrauniversidad.



CAPiTULO I EL PROBLEMA

l.10rigendelaproblemllticadocencia-investigacion

La perspectiva historica, sobreel momento en que surge el debatesobre la integracion

docencia-investigacion como parte de la formacion profesional en las instituciones de

educacion superior del pais, sepuedeindicarquefueen los aDos sesentas,sobretodoenla

segundamitaddeesadecada.

Desde ese momenta se generaliz6 la tematica ( Sanchez, 1990:22 ). A partir del Primer

CongresoNaciona1deInvestigacionEducativa,eltemaencuestiondominoel centro de las

discusionesenlosdiversoseventosacademicos, incluso se puede decirque continua hasta

lafecha.

En los aDos setentas, en que se creo la UAM (1974), se agregaron como coadyuvantes de

la propuesta de vincular la docencia-investigacion, la creacion de la Universidad

Pedagogica Nacional (UPN/1978), la realizacion del Congreso de Docencia Universitaria y

el Coloquio Intemacional de Docencia en la Universidad Nacional Autonoma de Mexico

(UNAMlI979).

En esteultimo evento,seexpresaronideas como las siguientes:Iasfuncionesdedocenciae

investigacion no debeplantearse como avenidasparalelas, con una relacionalazar,sinose

les debe considerarcomodos fuerzas que influyendemaneraconstanteyo rdenadauna

sobre otra, de tal forma que en su interaccion se magnifiquen (Guzman 1979; citado por

Sanchez 1990:26).



Porotraparte,esimpommteseiialarquelapropuestadevincular docenciaeinvestigacion

surgioasociadaalacoDStrucciondelconceptodeprofesionalizacion.

Asi,enelplanopedagogico-didacticolavinculacionapareciocomounadelasestrategias

delaprofesionalizaciondeladocencia,entendidaestacomoladedicacionexclusivadel

profesoralejercicioacademico,eldominiodelareadeconocimiento,lavinculacion

docencia-investigacion y el enfasis en los metodos y tecnicas para la adquisicion de

aprendizajesignificativo,porloanteriorseconsideraimportantelapremisade,"enseiiarlo

queseinvestigaeinvestigarloque se enseiia" (Centro de Didactica, citado por Sanchez

1990:136).

Cabe seiialarque aunqueel vinculo docencia-investigacion seplanteo, de acuerdocon 10

antes mencionado, como parte esencial de la profesionalizacion de la docencia y en

consecuencia de las formas educativas, la formacion de los profesores en y para la

investigacion, no surgio de formaparalela a los planteamientos de la nueva didactica ysu

iniciosediodespues.lnclusohoytodaviasediscutesitodoslosprofesoresuniversitarios

debenhacerinvestigacion.

Masalin,algunosacademicosdudandelaeficaciadevinculardichasfuncionesdurantela

formacionprofesionaluniversitaria.

1.2Planteamientodelprobiema

Son varias las instituciones educativas de educacion superior, entre ellas la Universidad

Autonoma de Nayarit, que Jloco han hecho por incorporar el binomio docencia

investigacioncomoestrategiadeenseiianza-aprendizajeenloscuniculavigentes.



En la UAN existe insuficiente relacion entre docencia-investigacion, esto trae como

consecuenciaque ladocencia que no sedesarrolladentro de las esferasdelainvestigacion,

paraprofiindizaryabrirnuevosconocimientosseaunadocenciaescolastica.

Moran O. (1995: 70) Menciona," No hay docencia de calidad que no se apoye en

resultados de investigacion yasuvezlainvestigacionencuentraenla docenciaelcanalyel

espacio natural paracomunicar, analizarydiscutirsus resultadosydescubrimientos".

Buena parte de las dificultades que se argumentan para.hacer el binomio docencia

investigacionunarealidadlejanaenlauniversidad,surgedelniveldeexigenciaque se han

irnpuestolasinstituciones,reflejandoenelcomportamientodelosprofesores,estudiantesy

personal universitario, hemos aprendido a serconformistas sobre las posibilidades de

nuestras instituciones de educacion superior, nos sentirnos derrotadosantelasdificultadesy

lospresupuestosdeficitarios,antelamasificacionylabajacalidaddeladocencia, lafalta

derecursosparalainvestigacionylosequipamientosobsoletos.

1.3 Caracteristicas de los sitios deestudio

Elpresentetrabajodeinvestigacionsellevo a cabo en tres facultades de laUniversidad

AutonomadeNayarit.

• Facultad de Medicina Veterinaria, la cual se localiza en el Km. 3.5 de la carretera

de cuota Compostela-Chapalilla, en el municipio de Compostela, Nayarit.

• Facultad de Agricultura, situada en el Km. 9 de la carretera Tepic-Puerto Vallarta,

en el municipio deXalisco, Nayarit.



• Facultad de Ingenieria Pesquera, ubicada en el Km. 12 en la Bahia de Matanchen,

en el municipio de San Bias, Nayarit.

1.4 Justificaci6n

Las universidades del pais demandan la transfonnacion del modelo educativo tradicional,

porotroquepermitaformarprofesionistasdemaneraintegral,queseancapacesderesolver

problemas reales que se desarrollan dentro de su entomoprofesional,paralocualespreciso

queel maestroyel investigadortransfonnensupnicticaprofesional; el maestro de tan solo

transmitir el conocimiento adquirido y que mucha de las veces es un conocimiento

obsoleto, en propiciadorde estrategias de aprendizaje, en orientadordel educando a fin de

que esteultimo alcanceuna fonnacion que Ie prepare para un desenvolvimientoacordecon

suproyectoprofesional,yel investigadorporsuparte, seconvierta en propiciador de las

herrarnientas necesarias para la adquisicion denuevos conocimientos que vendnina

facilitarsutareaprofesional.

Lavinculaci6ndocencia-investigaci6n,enel marco del sistemaeducativosuperior,debe

servir para generar y transmitir conocimientos, fonnar recursos hurnanos altamente

especializados y ayudar con su capacidad innovadora en lasoluciondeproblemas,ademas

de coadyuvaralaadaptacionygeneraci6ndetecnologiaadecuadaalapeculiar

combinaci6n de valores sociales yfactores econ6micosdel pais.

Lainvestigaci6nseremitealaadquisici6ndeconocimientocientifico,ladocenciaesta

relacionada con la transmisi6n del conocimiento y la fonnacion de profesionales que

puedansercapacesdegenerarloyutilizarlo,lavinculaci6n.es entendida aqui como el

puentequedebeexistirentrenuestraactividadylasdemasactividadeshurnanas, eneste

casolavinculaciondocencia-investigacion.



El producto de todo este esfuerzo sera indudablemente la formacion de estudiantes con

mayorcapac!dad,rnasactualizados, mejorpreparados para recibir los retos del futuro, con

mayorcapacidad para resolver los problemas de Ja sociedad que apoya a las instituciones

universitariasquelebrindanlaeducacionadecuadaynecesaria.

La vinculaciondemanda que las partes actuantes sebrindenapoyosyunan susesfuerzos

para afrontar problemas; pero tambien, que se conozcan y expliquen objetivamente las

necesidades que una yotra tienen.

Vincular ladocencia-investigacion, significaconocerse, entenderseyayudarseapartirde

sus deberes; la investigaci6n como generadora de conocimiento y la docencia como

El hecho de vincular las funciones SUSlantivas, pondran a la universidad en mejores

condicionesestructural-academicasparaactuarensuentomoypennitiriautilizartecnicasy

estrategiasdeinvestigacionparafomentarenlosalurnnoslabusquedadeconocimientos

dentro de un tema 0 una materia especifica, ella daria la posibilidad de ejercitar en los

mismos,lacapacidaddedesarrollarconciertorigormetodologicolatarea de encontrarpor

elmismoelconocimiento,ademasdecontarconegresa~oscreativosquehanadquiridouna

educacionrelevanteyactualizada.

Asi pues, lajustificacion de la vinculacion entredocencia-investigacion se ve mas que

como altemativa, como una necesidad para aliviar la crisis del sistemaeducacional,cuyo

objetivoeseldesarrollo a la par de estosdos aspectos cientificos, no tendriasentido

desarrollar lainvestigaciony ladocenciaporseparado,yaque los conocimientosque

generalainvestigaciondebensertransmitidosalosestudiantes,ysino hayquien los

transmita, entonces el sistema educacional se retrasara y los conocimientos moriran en

cuademosde protocoloen los estantesde las universidades.



10

1.5 Objetivo general

Ana1izar el Divel de importancia que los alwnnos atribuyen al vinculo docencia

investigaci6ncomopartefundamentaldesuforrnaci6nprofesional,atravesdedetenninar

elestadoactualdelavinculaci6ndocencia-investigaci6nenestudiantesde las Facultades

de Medicina Veterinaria, Agricultura e Ingenieria Pesquera de la Universidad Aut6noma de

Nayarit.

1.6 Objetivosespecfficos

• Determinarlasituaci6nactualdelvinculodocencia-investigaci6n

• Identificar laparticipaci6ndelosalwnnosenel v inculodocencia-investigaci6n

como parte fundamental de suforrnaci6nprofesional.

1.7 Hip6tesis

Los alumnos reconocen al vinculo docencia-investigaci6n como parte fundamental en su

formaci6nprofesional.



1.7.1 Operacionalizaci6ndelasvariables.

REVISTAS,EVENT05

ENCUENTROCON

FUNDAMENTAL DEL

viNCULO

11

CEN50

(CUESTlONARlO)

10,11,12,13, CE'50

22,23,27,28 (CUESTlONARlOj

14,15,16,17,18,2 CEN50

0,25 (CUESTIONARlO)



CAPiTULO n TIPOS Y ANTECEDENTES DE VINCULACION

2.1 La vinculacion en Estados Unidos.

Con la expansion industrial, algunos educadores percibieron que la ciencia y la

investigacionpodianseraplicadasalasnecesidadesdeldesarrollo,yquelasIESdeberian

de jugar un papel en tales aplicaciones. Especialmente en Estados Unidos de America, se

reconocio que las universidadespodian auxiliaren la formacion de profesionistas capaces

de explotar los vastos recursos del sueloydelamateriaprima, quecaracterizabaalnorte

delcontinenteamericano.

Consecuentemente, en 1862, el Congreso de los Estados Unidos aprob6 el Acta Morrill, la

cualconcediaelsubsidiofinancieroquecadaestadopodiaestablecer,uncolegiofinanciado

por el gasto publico que ademas de impulsar los estudios sobre la ciencia, artes y

humanidades, podia creardepartamentos academicos especializados. Posteriormente, enel

aiiodeJ887,elActaHatchproporcionoincentivosfmancierosydeotra indole para que se

llevaran a cabo investigaciones y proyectos de campo con 1a fmalidad de promover el

desarrollo agricola e industrial.

Al iniciar el siglo XX, el principio de que la educacion superior debia contribuir al

desarrollo social, economico, cientifico y tecnologico, habia side establecido con firmeza

en Estados Unidos, esto significaba que la colaboracion con el sector privado se habia

convertidoenuncomponenteimportantedelaeducacionsuperior.
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AUn mas, se habia welte claro que los temas orientados al desarrollo y la pnictica

profesional podian ser integrados exitosamente dentro de las disciplinas academicas

relacionadasconlascienciassociales,naturalesytecnicas.

Lascontribucionesdelaeducaci6nsuperiorsedieronendosareasgenerales: primero, la

formaci6n de profesionistas ylainvestigaci6n aplicada; ysegundo, las asesoriasyelapoyo

tecnico a la agricultura, el comercio y la industria. En el campo de la agricultura, por

ejemplo, fue posible que a principios de 1915 los estudiantes adquirieran educaci6n

profesional endisciplinastales como lacrianza del ganado vacuno, cienciasagricolas,

medicinaveterinariayquimicadelsuelo.

Enterminos deactividades de vinculaci6ndirecta,las universidades patrocinaron

rancherias modelo, estaciones de investigaci6n agricolasycursosdeextensi6nagricolay

de economia domestica. Ademas, una amplia variedad de libros de texto orientados en este

sentido y materiales educativos, fueron preparados para apoyar el creciente nu.mero de

curriculosacademicosrelacionadosconeldesarrolloecon6micoeindustrialensusentido

masamplio.

En la decada entre 1940 y 1950, programas de vinculaci6n fueron aceptados como

actividad permanente de casi tOdas la lES mas prestigiadas del pais. Ademas, muchas de las

lESmasprestigiosassededicaronexplicitamentealatareadeprepararlanuevageneraci6n

delideres para los sectorescomerciales eindustriales. Porotro lado,estosmismossectores

reconocieron con mas frecuencia, su obligaci6n social para apoyar a la educaci6n superior

mediantefinanciarniento,el desarrollo deproyectos de vinculaci6ny laparticipaci6nen

consejosacademicosasi como en las actividades de docencia e investigaci6n.

Tradicionalmente, las IES-se aprovecharon de laconcesi6ndepatentesparagenerarfondos,

pero a partir de los aDos setentas la estrategia principal empieza a enfocarse en la

investigaci6ncontratadayaplicada;mastardelacapacitaci6nprofesionalendiplomadosy
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cursos de posgrado especializados cobraron importancia creciente, asi como proyectos

especificosdetransferenciadetecnologia.

2.2 Lavinculaci6n en Europa

LasIESmasantiguasytradicionalesmantuvieronsuenfoqueenlainvestigacionbasica,las

artesyhumanidades,el entrenamientodegeneracionesexitosasdernaestros investigadores,

y la educacion profesional en derecho, medicina y teologia. En general, la educacion

superior continuo dando mas valor a los logros intelectualesyde investigacion basica que a

los practicos, y las universidades permanecieron, en su rnayoria, sin preocuparse de los

problemas deenseiianza-aprendizajc, las cualesserian mas compatibles con laeducacion

dejovenes profesionales altarnente calificados que pudieran ser inmediatarnente

productivos para las empresasque loscontrataran.

Asi,lascontribucionesquelaeducacionsuperiorpodiahacer alaeconomianacionalyala

competitividad,sevolvieronpreocupacionesexplicitasenlosdebatesentomoalpapelde

laeducacionsuperior.

La atenciondada aestos asuntos poco a poco resultoen iniciativasqueprimeramente

sentaronlasbasesyluegoseconvirtieronenexitososprograrnasdevinculacion.

En los anos setentas se crearon las Fachhochschulen, colegios de indole tecnica que

aunqueposeianestatusdeuniversidad,erandiferentesaestasinstitucionestradicionalesya

que una de sus principales misiones consistia en combinarsuorientacionacademicaconla

orientacionpTllcticadeloscolegiosvocacionalesyotrasinstituciones de educacion superior

no universitarias. El principio de la unificacion didactica de las Fachhochschulen era el
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concepto de integracion de la educacion superior con lapnictica profesional. EI concepto

eslliconocidocomopraxisnaheStudien,esdecir,estudiosorientadosalapractica.

CaracteristicasdelasFacbbochschulen

• La enseiianza-aprendizaje se integra con la practica profesional, involucrando

academicosyestudiantes en un abanico arnplio de acciones de vinculacion.

• Eldesarrollo, transferenciayaplicaciondetecnologiaseconvierteenunapreocupacion

de la mision academica. Conforrne esta prioridad, se contrata exclusivamentecomo

docentes a personas quesehayadesempeiiando con gran exito en el carnpoprofesional

durante por 10 menos tres aiios y ademas, en la gran mayoria de los casos tienen

• Losproyectosacademicosydeinvestigacionqueserealizanenlasaulasylaboratorios,

incluyendolas tesis, se desprenden de necesidades yproblemas del carnpoprofesionaly

de laproducciondebienesyservicios.

• Seestablecelaobligaciondelosestud.!antesparadesarrollarproyectosdeestudioen

equiporelacionadosconeltrabajoprofesionaldeindoleinterdisciplinariayde

problemas actuales de una empresa.

• Laexperienciaocupacionalyprofesionalguiadaennegocioseindustrias,usualmente

deunsemestrededuracionperoenciertoscasosdos,seconvierteenparteintegraldel

curriculoacademico.

• Laparticipacionobligatoriadelosestudiantesenpracticasprofesionales,proyectosy

otras actividades de tipo de vinculacion. Guiados por sus maestros, los estudiantes

aplicanelconocimientoquehanadquiridoen lecturas yclases a lamodemizacion y
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desarrollo de las empresas. Ademas, la adquisicion de competencia social y de

habilidadestransferiblesesunobjetivodeltrabajoacademico.

• Lautilizaciondeestrategiasinnovadorasdeensefianzaparaapoyarelcurricu10

orientado a lapractica. Porejemplo, seorganizan seminariosespecialespara preparar

estudiantes enproyectos. Durante ydespues de suparticipacion en proyectos ycon el

SP,loseducandosparticipanentalleresdedicadosalanalisisdelosconocimientosy

experienciasadquiridosyalaintegraciondelasmismasenlaformacionprofesional.

• Un empleado profesional delacompafiiaparalaqueel estudiantetrabaja,guiayevalua

eldesempefiodelalurnno.

• Los docentes deben demostrar la habilidad de incluir su experiencia y practica

profesional en las cartas descriptivas y actividades de ensefianza. Ademas, la

investigacion que rea1izan debe tenerrelevancia en los procedimientos operativosdel

SP y sus rnaterias deben incluir temas relevantes al campo del trabajo profesional

correspondiente.

EI desarrollo de modelos yprocedimientos de vinculacion dentro de las Fachhochschulen

signific6unacontribuciondeterrninanteeneldesarrollodelavinculacion.Losacademicos

alemanes demostraron, mediante investigaciones, que la vinculacion era un componente

esencialdelaeducacionsuperiorenlasociedadcontemporanea, misma que lIev6 ala

adopci6ndemetodosinnovadoresdeensefianza-aprendizaje.

2.4Lavinculaci6nen elReinoUnido

Hist6ricamente muchas de las universidades tradicionales en el Reino Unido se resistieron

alosesfuerzosdeuniralaeducaci6nsuperiorconlaspreocupacionespracticasde la
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sociedad, especialmente del sectorprivado. Laspocasrelacionesqueexistieron sellevaron

a caboprincipalmente con lasprofesiones, no con elcomercio 0 laindustria.

Parapropiciar un contexto para lavincu!acion, el Acta de Educacion Superiorde 1970creo

un sistema depolitecnicos (institucionesconestatusdeuniversidad)diseiiadosparalograr

un mejorbalance entre el estudio dentro del salon de clases yel mundo del trabajo

profesional. Las contribuciones importantes de avance de la teorla y practica de la

vinculacion por parte de estos, yque posteriormente se nombraron como universidades,

incluyen:

• La integracion de profesionales del SPdentro de actividades academicas,talescomola

planeacioncurricular,desarrollodecursos,enseiianza,investigacionyparticipacionen

• El establecimiento de oficinas para el desarrollo de prograrnas de vinculacion y la

transferenciadetecnologia,asicomolaprofesionalizaciondelosadministradoresde

dichasoficinas.

• El desarrollo de unametodologiadenominadaTechnologyAudit,paraidentificarlas

capacidadestecnicasyprofesionalesdelosacademicosylaslESensuconjunto,para

lIevara cabo proyectos.

• EI desarrollo de mecanismos innovadores y flexibles para la imparticion de cursos

modulares que complementen el esfuerzo de vinculacion, y que perrnitan a los

estudianteselegirycombinarmateriasparaestructurarunprogramaacademicoadhoc

a sus objetivos profesionales, deorientacion al aprendizaje, deplaneaciondeviday

carrera,deasesoriaenlabUsquedadeempleoyestrategiasparaelaprendizajede por

vida.



18

• Lagranmayoriadelainvestigaci6nymetodosdeenseilanza-aprendizajerelacionados

conelconceptodelastransjeriableskillssehanrealizadoenlospolitecnicosconelfin

deaprovecharlapracticaprofesional (incluyendo aquellarealizadaenproyectosde

vinculaci6n)comoherrarnientaeducativa.

• Eldesarrollo del concepto de sandwich education, pormedio del cuallos estudiantes

llevan a cabo intemados con creditocurricular, en organizaciones extemas alasIES,

principalmente en las empresas.

• Lacreaci6n de un concepto de unificaci6n educacional,conocido como "La Educaci6n

Superior y el Ambiente EmpresariaJ y Emprendedor", diseiiado para promover el

desarrollo de las habilidades, herrarnientas yactitudes que sean empresariales en el

sentido mas claro del tc!rrnino: auto motivaci6n, iniciativa propia, creatividad,

compromisocon laexcelenciaeneldesempeiioprofesionalydisposici6nparatomar

riesgos prudentes. Estas caracteristicas inciden en el punto medular del aspecto

curriculardelavinculaci6n.

• Una actividad clave ha sido el establecimiento de Innovation Center (Centros de

Innovaci6n) en las IES, ymas,?etreinta Science Parks (Parques Cientificos) obras

que sehan realizado mediante la colaboraci6ndelossectoreseducativos,productivo

ygubemamental.

• Otra contribuci6n clave en el Reino Unido fue eJ desarrollo de politicas y

procedimientospara identificar, evaluary acreditar, en terrninos academicos,los

conocimientos yhabilidades que se adquieren en el trabajoprofesional,conocidocomo

Work-Based Learning es decir, aprendizaje por medio del trabajo. Mediante dichos

procedimientos, querepresentanlaverdaderavinculaci6nen ambas direcciones, las lES

facilitanlasuperaci6nprofesionaldeadultosquenotuvieronlaoportunidaddeestudiar

una carrera denivel superior.
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• Una aportaeion altamente importante para la evolucion de la vinculacion, fue la

creacion de una asociacion profesional constituidaporprofesionistas que administran

los prograrnas de vinculacion en las IES. La organizacion se llama Association of

University Research and Industry (AVRIL) (Asociacion de la Investigacion

Universitaria y Vinculacion con la Industria). A traves de la AURIL los ejecutivos de

vinculacion intercambian informacion sobre pnicticas de vinculacion exitosas, formas

de adrninistrar programas y proyectos, asi como estrategias para 1a gestion,

transferenciayadministracionde latecnologia.

Ademas,asesoranalosaltosdirectivosuniversitariosydegobiemoencuantoaopciones

destinadas a ampliar las actividades de vinculacion, incluyendo la promocion de la

innovacionenelambitonacional.

Sehaaprovechado lavinculacion(sobretodo la participacion de losestudiantesen

practicas,proyectoseintemados)paraproporcionaraellosexperienciasquelespermiten

aplicaryreforzarlastransferiableskills.

Finiandia ha aplicado la vinculacion de mane;a exitosa mediante la creacion de

universidadesregionalescuyamisionprimariaesladeorientarlaeducacionsuperiorhacia

las necesidades del desarrollo. EI desarrollo social, economico y tecnologico de estas

regioneshasidoaceleradoporlainvestigacionaplicada,asesoria,asistenciatecnica,y

entrenamiento en programas de educacion profesional, que se han convertido en parte

integral de las operaciones de las IES. Deesta manera las IEShancapacitadoajovenes

profesionalesyempresarios en los campos de laagricultura, negocios yla produccion

industrial basaba en nuevas tecnologias.
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Lasuniversidadesdelasgrandesciudadeshancreado nuevos acercamientos entre Ios

sectores academicos y empresariales, los cuales se aprovechan del amplio rango de

disciplinasqueseensefian.

2.6 Antecedentes devinculaci6n

Comounaformadecontextualizarelestudio, esteapartado seintegraconelamilisisde

cuatro aspectos:elconceptodelarelaci6ndocencia-investigaci6ncomoherramientade

aprendizaje, el proceso hist6rico en tome a su inicio en Mexico como parte de los cambios

educativosenlaeducaci6nsuperior, reflexiones sobrelosprosylos contras del vinculo en

cuesti6n,analizadosporvariosautoresyfinalmentelavinculaci6ndocencia-investigaci6n

en la UNAM, UAM-X y la UAN.

Existen dos formas de relacionar la docencia con la investigaci6n: a) docencia para la

investigaci6n, serefierealestudio del procesoeducativo eincluyeaccionesreflexivassobre

elquehacerdocenteconlaconsecuenteforrnaci6ndelprofesorapartirdelanalisisdesu

pr:ictica (Glasman 1990, citado por Velasquez 1995: 85); b) investigaci6n como docencia,

esto implica una estrategia de aprendizaje que requiere de laparticipaci6ndelos

estudiantes en elproceso de la indagaci6nyla bUsquedade la soluci6n a problemas

diversos, (Mala Gavidia 1967, ciladoporVelasquez 1995: 85). Para ello, se guia a los

alumnos en los diferentes momentos del quehacer investigativo.

Enestecontextoelestudiantedesdeeliniciodesucarreraseacercaala confrontaci6n con

problemasespecificos,queleexigenproponer,indagar,sintetizary analizar resultados con

creatividadyunaposici6ncritica.

Respecto al tercer punta que se plante6 para este apartado de antecedentes, es precise

I reconocerqueenlaactualidadtodaviasurgenvocesenproyencontradelavinculaci6n
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docencia-investigacion.Sinembargo,serialargomencionartodaslasideasexpresadas'por

10ques6losesefialaranunpardeenunciadosqueejemplifiquenestecontrovertidopunto.

Un autor indica ..." un buen profesor no necesita investigar y viceversa (....) la

investigacion universitaria como se Heva a cabo, "hace dano" a la funciondocente ..."

(Rugarcia, 1991:128). Este autor considera quesibienelidealseriaqueelinvestigador

ensefiarayeleducadorinvestigara,larealidaduniversitarianorecogeesteideal.

Tal vez Rugarcia tenga razon en la posibilidad que plantea, sin embargo, no es posible

reducir la propuesta de vincular doceneia e investigacion al campo de 10 imposible, al

contrario,estaesunatarealargaydificilperopertinenteyrelevante.

Otra idea al respeeto, indica que la edueaeion es antetodo eultura,entoneesladoceneiaes

unobjetoeulturizador,esdeeirformadordevalores,ereeneias,habitosyestrategiasparael

desarroHohumano.Desdeestaperspectiva,lainvestigaeiontendraunlugarsecundario,en

tanto no forma personas, sino deseubre y por su earaeteristica de espeeializaeion, esta

alejadadelafuncionintegradoraquesedaaladoeeneia(Rugarcia1991: 151).

Diserepamos totalmente de esta apreeiaeion, pues la investigaeion es una aetividad

ereadora,porlo eual el estudiante seeonvierteenel artifieedesuformacionprofesional al

desarroHarconocimientos, habilidades ydestrezas que Ie penniten resolver el problema

planteado, como eje rector de su investigacion. Asi se logran profesionales con mayor

capacidad,masactualizadosymejorpreparadosparalosretosfuturos(Fontal,1991:79).

I Una discusi6n mas amplia sabre el tema se puede encontrar en: Ducoing, W. o P. Y S.. M.. Landesman.
(coord.),(1996)"Larelaci6ndocencia-investigaci6n".Lainvesligacioneducativaenlosochentaperspectiva
de los noventa. Sujetos de la educaciony!ormacion docente, Conseja Mexicano de Invesrigacion Educativa
A:C:pp.259-264;Clark,B.R.,(1997),"Lacompaclibilidadesencialentrelainvestigacionyladocencia".s
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Porotraparte,encontramosposicionesqueestimanpertinentelaasociaciondedocencia

investigacion, como eje fundamental de las funciones sustantivas de la universidad. (Moran

1993:95);indicaquenadavaliosopodriaensefiarsesilainvestigacionnolohubiera

descubierto, recreado 0 actualizado. Tampoco se pueden formar profesionales cnticos y

creativos sin prograrnas de docencia sin sustento tearico y metodologico. De hecho el

quehaceracademico solo sepuedeplantearbajo la optica del desarro110 de investigacionen

general yeducativa en particular.

Ademas es importante eliminar los principios de la vieja pedagogia, que concebia la

ensefianza como simple transmision de conocimiento. En la nueva pedagogia, el alumno

queexperimentayaprendepersigueunfin,paraellosistematizasuestudio,partiendodela

observacion, revision de docurnentos, experimentacion, amilisis y finalmente realiza

sintesis ydifusion de sushallazgos (Moran 1993 y 1994:64).

A esta ultirnas ideas nos surnamos, porque docencia e investigacion deben estar unidas de

forrnanatural,en tanto representan una manifestacion de la ciencia (Gordillo, 1991:185).

Sondosactividadesqueseretroalimentany complementan,enelentendidodequelos

resultados de la investigacioncontribuyen a una docencia de calidad y que tambien esta,

puedegenerar lineas deinvestigacion que enriquecen el trabajo de alumnos yprofesores.

(RuizdeICastillo, 1993:203).

Finalmente, en Mexico, donde se promueven en la actualidad diversos cambios en la

educacion, particularmente en el nive1 superior, no sepuedeactuarconunavision de

pesirnismooanquilosarniento,puessibienlainvestigacionnologralosnivelesdeseadosy

sonpocaslasuniversidadesquecuentanconprofesores,infraestructurayrecursospara

realizarla,es una actividad objetivo quetodas las institucionesbeben impulsar.
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Tambi6n deben tomarse en cuenta las tendencias actuales que senalan como tesis el que los

profesores de la educacion superior deben ser rnaestros-investigadores (Todo y Huguet

1995,citadoporRuizDeICastillo, 1993:170).

2.6.1 La vinculacion en la UNAM

Sanchez (1990:6-30)

• En el periodo 1969-1977 se creo el Centro de Didactica de la UNAM el cual su objetivo

era de forrnar y capacitar recursos humanos para la practica docente. EI Centro

construyeelconceptote6rico-operativodeprofesionalizacionparaladocencialacual

entre sus caracteres que la definen esta precisamente la vinculacion docencia

investigacion.

• EI Centro de Investigaciones y Servicios Educativos (1977), asume la vinculacion

docencia-investigacion como eje articulante de todos los subprogramas de

especializacionparaladocencia.

• En 1978,lacreaciondelaUniversidadPedagogicaNacionalentrecuyospropositosesta

la formacion y actualizacion del profesorado. La vinculaci6n docencia-investigaci6n

constituyeuno de los pivotes centrales dela Revoluci6n Educativa en 10 que se refiere

almejoramientodelacalidadeducativa.

• Launiversidad de las masas se fue generalizando en lamayorparte de las instituciones

deeducaci6n superior del pais. Lamasificaciontrajoconsigonumerosasconsecuencias:

elgigantismo,laburocraciayeltortuguismo,elcentralismoydespersonalizaci6ndela

instituci6n,lasimulaci6n,lapocaparticipaci6ndelacomunidaduniversitaria,labaja

representacion de los actores sociales en el gobierno universitario yen la toma de

decisionesacademicas,labajaeficienciaterminal,altosindicesdereprobaciony

deserci6n,bajos indices de egreso ydetitulacion, e insuficiencia de profesores
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experimentados. Una vez mas la capacitacion y la preparacion del docente aparecen

como una medida estrategica para elevar la calidad de la educacion.

• Surgimiento de numerosas instituciones educativas. En los afios setentas, penodo en

que se ha ubicado a la vinculacion docencia-investigacion, se crean numerosas

instituciones, dependencias y organismos relacionados con la educacion y, en

particular, con la formaci6n ycapacitacion de profesores.

• Enestecontextoderenovacion,orientadaalprofesoruniversitarioquepretenderescatar

sufiguraysuocupacion,surgeeldiscursoyelconjuntodepnicticasconocidocomo

vinculaciondocencia-investigacion.

2.6.2 La vinculaci6n en la UAM-X

Estauniversidadcontribuyo a la propuesta con suorganizacion en Divisiones Academicas

y Departamentos, que ofrece una nueva forma de trabajo educativo y entre otras

caractensticascontrata alpersonal academico como docentes-investigadores.

Los alurnnos llevan un sistema de educacionpormedio de modulosydebenpresentar

trabajosdeinvestigaciones dirigidos por sus profesoresyhaceruna exposicion de cada

una de los resultados obtenidos del estudio en cuestion.

2.6.3 La vinculaci6n en la UAN

EnelsexeniodeIPresidenteLuisEcheverria(1970-1976), secrearon muchasescuelasde

nivelsuperiorconlaparticipaci6ndemaestrosimprovisadosalosquehabiaquehabilitar

endidlictica.
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EICentrode Didacticatuvopresencia en estauniversidad:de 1974 a 1976 hubo cursos

aisladosintroductoriosaladidacticaasurniendolaresponsabilidadlaPreparatoriaNo. I,

siendosufinalidadquelosasistentesseconvirtieraneninstructoresalrestodelosdocentes.

En 1980, continua laforrnaciondocenteconcursosaisladosde actualizacion didactica en

Tecnologia Educativa en las diversas escuelas superiores, impartidos por maestros

provenientes del Centro Regional de Tecnologia Educativa de la Universidad de

Guadalajara.

AlgunasescuelasdelaUniversidadsehandadoalatareaderealizaralgunoscursos para

laactualizaciondesusprofesorescomoacontinuacionsemencionanalgunos:

"Curso de Fonnacion para Profesores de Enfermeria" realizado en las instalaciones de la

hoy Facultad de Enfermeria (1982).

EI CINVESTAV a traves del Instituto Politecnico Nacional organizo la Licenciatura en

MatematicaEducativa.

En 1984, se llevo a cabo el Primer Curso Complementario de la Licenciatura en Ciencias

delaEducacion.

En 1984, se elaboro el proyecto de "Superacion Academica de la UAN un camino hacia la

Universidad de Excelencia Academica en el Interior de Pais".

En 1991,seirnpartio el Primer Diplomado en Educacion Superior, el cual se lievoacaboal

siguiente aJio con un total de!>O a1umnos en ambas generaciones.

En 1992, por medio del prograrna FOMES se intento sistematizar los cursos y diplomados

tantopedagogicoscomodisciplinarios.
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En 1992,sellevoacabolarealizaci6ndel"Diplomadoenlnvestigaci6nEducativaconla

Modalidaddelainvestigaci6n-acci6n".

En 1993, se realizaron los diplomados en "Computaci6n", "Disefio Curricular" y

"Comunicaci6nEducativa".

En 1996, surgen en nuestra universidad dos maestrias, "Formaci6n en Investigacion

Educativa y Docencia en Educacion Superior" 1a cua! se realizo en la Facultad de

Enfermeria y la "Maestria en Educacion Superior" realizada en la Facultad en Ciencias de

laEducacion.

"Esta categoria de profesionalizacion desde un punto de vista formal 0 normativo,

en esta Universidad se adquiere por la obtencion del Tiempo Completo; con la

Maestria, se pretende que al formarse el docente-investigador sea una de las

estrategiasparallegaralaprofesionalizacionsinquehayaconcurrenciadeotros

referentes, entendida esta "como un proceso por medio del cual el personal

academico adquiere una formacion teorica-metodologica e instrumental, para

ejercer,estudiar, explicarytransformarsupnicticaeducativa". (Moran 1993:96).

En 1999, se pone en marcha el Programa de Especializacion en Educacion Superior

teniendo como sede las mismas instalacionesde la Facultada en Ciencias dela Educacion

de la Universidad Autonoma de Nayarit.

En junio del 2003 inician los cursos del Tronco Basico Universitario del Area de

Formacion Basica, cuyos linearnientos se plantean en el Documento Rector para la

Reforma Academica de la UAN y que 10 caracterizan como:

£1 espacio curricular para el desarrollo de competencias academicas y sociales comunes

a todos los programas educativos, para fortalecer el potencial humano de los estudiantes,
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desarrollar sus capacidades investigativas y habilidades de aprendizaje que Ie permitan

elevar la calidad de su desempeiio academico durante su trayectoria formativa.

Diehas unidades de aprendizaje que integran el Troneo Basieo Universitario esmn

eonstituidaspor:

• Lenguaextranjera(ingles)

• Tecnologiasdelaeomunieaei6neinfonnaei6n

• Lenguajeypensamientomatematieo

• Soeiedadeidentidaduniversitaria

• Desarrollo de habilidades del pensamiento.



CAPfTUW III MARCO TE6RICO CONCEPTUAL

3.1Elinvestigador,eldocenteylainvestigacion

Dentro de las tradiciones en las investigaciones educativas observamosel pocointeresque

seleapuestoalainvestigacion, es decir,losestudiosrealizadosse refierenaproblem<iticas

educativas en general y a problemas sobre lapractica escolar, pero limitados son los

estudiosqueabordanelproblemadelapropiainvestigacioneducativa.

El presente capitulo plantea el quehacer que por separado realizan el investigador y el

docenteybuscalasposibilidadesparasuvinculacion.

Parto de ~uatro ejes fundamentales que Hector Fernandez Rincon analiza en el documento:

"Posibilidades y limites de la vinculaciOn de la docencia con la investigacion".

3.1.1 La investigacionpara ladocencia

Lapropuesta de realizarinvestigacion para ladocenciabuscaque los productosdela

investigacion tengan alguna utilidadpractica para los maestros,enlamedidaenqueles

brinda conocimiento de extension directa a la funcion docente. Los productos de estas

investigaciones, podrian aumentar en el docente conocimientos y herramientas

conceptuales inclinadas hacia la reflex.ion y la accion en la resolucion de problemas

cotidianosqueafrontaensuprofesion.

"Elsentidocriticodealgunasinvestigacionesharepercutidoenla maneracomoeldocente

asume su quehacer cotidiano... se puede decir que la investigacion educativa sugiere

reflexiones yalientapretensionestransforrnistas" (Hidalgo, 1993:33).
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EI hechodetrasladarlapnicticaeducativaal terreno de la investigaci6nhapropiciado que

el analisisyladiscusi6n deesta arrojeninterpretaeiones de 10 que estatras 10sbastidores,

esdecir, lodo estecUmulo de actitudesprepotentes y autoritarias en elpapel del docente

que de alguna manera son legitirnadasporlainstituci6n educativa.

Desdeestepuntodevista,lainvestigaci6neducativahasidocadavezmassignificativa.

"Lacomplejidaddelquehacer,develadoporlosinvestigadores,hapropiciadouna

convergencia decisiva entre el saber pedag6gico del maestro y las teodas

pedag6gicascomoinstrumentosparalareflexi6n.. Deestemodosehasuperadolas

viejasdefinicionesyconstruidonuevasconcepcionessobreelaprendizaje,la

escuela, el gui6n del maestro y el conocimiento escolar, al mismo tiempo, se

adviertennuevasposibilidadesparasuperarlaspracticaseducativastradicionales".

(Fernandez, 1993:21)

De cualquier modo, se espera que lasinvestigacioneseducativas tenganun sentido practico

paralosdocentesprincipalmenteyparatodas las personas involucradas en la educaci6n,

para que los resultados arrojados en las investigaciones educativas,sirvanparaelanalisisy

reflexi6ndelapn\cticaeducativacotidianaquerealizaeldocente.

3.1.2 EI investigador como docente.

Esta idea se ha pensado como la posibilidad de que el investigador contribuya en la

forrnaci6ndefuturosinvestigadores.

"Sepodriapensarquelosinvestigadoresimpartierancursosrelacionados con las areas de

metodologia.oseminariosdetesiseinclusivequeimpartierancursossobrelos temas que se

encuentraninvestigando".(Femandez, 1993:21).



30

Esto no significa que con dichos cursos los docentes se dedicaran a la investigacion

exclusivarnente yabandonaran lapnicticaeducativa, mas bien, lapropuestava encaminada

ala fonnacion dedocentes eninvestigacion, solo con el fm dedesempeiiarsupapel con

elementos que sirvan a los alumnos en el proceso de enseiianza-aprendizaje y les den la

posibilidaddeindagaryanalizarsobredeterminadostemas.

"Estaideasefundamentaenqueelinvestigadorcomodocenteimpartiriaconocimientosde

actualidad yacercaria a los alumnos a los metodos, tecnicas y actitudes de indagacion,

disciplinayrigurosidadpropiosdelainvestigacion".(Femandez, 1993:21).

3.1.3 Eldocentecomoinvestigador.

ElinteresporlaprofesionalizaciondeladocenciasurgeenMexico en losaiios setentas,por

lapreocupaciondereflexionarelhechoeducativoatravesdelacceso a una nueva funcion:

lainvestigacion.

"Lapreocupaci6ndehaceraldocenteinvestigadorseoriginacuandolosforrnadores

acceden a realizar la funci6n de investigaci6n y promueven entre los profesores la

realizaci6n de esa actividad como complemento necesario para la enseiianza y como

estrategiadeforrnaci6n".(Pasillas, 1992:47,48).

Enesta epoca la docencia seempiezaa vercomo una actividad desegunda,yaquelas

actividadesde investigaci6n tenian mejor status. Loslugaresdeforrnaci6n se convierten

entonces, en "Centros de Investigaci6n".

AUnenlaactualidad.larelaci6nposibleentredocenciaeinvestigaci6n,seplanteacomo

controvertidaporqueeltratamientoqueseledaadicharelaci6nessiempre por separado,

considerandoalquehacerdocentedesvinculadodelquehacerinvestigativo.



31

AI respecto, Josefina MacGregor opina que existe la idea equivocada de considerar la

enseilanza como algo esmtico, como la mera repeticion de saberes consagrados e

inmutables ydice que ladocencia, encualquiernivel,ypara que seadecalidad,tienela

necesidad ylaobligacion deestarinformadayactualizada e indagarcriticamente nuevos

conocimientos; exige planear problemas y buscar soluciones que motiven al alumno y 10

muevanhacialareflexion.

"De esta forma la docencia contiene en si misma los deberes de la investigacion".

(MacGregor,1998:16)

Realmenteresultailogicoreducireltrabajodocentealaimparticiondeclasesendondesolo

setransmitainformacion.

Sin embargo,para que la investigacionrealizadapor el docentetengamayorseriedad

requieredelcompromisoeinteresdelpropiodocentesobresupnicticacotidiana.

Elsubestimarlas actividades de investigacion en eltrabajo docenteequivaldriaa ignorar

lasbarrerasqueexisteneneldesarro11odeaprendizajessignificativosenlosalumnos.

"La investigacionde lapractica educativa, porparte del propiodocente,esun

procesoencaminadoaladescripcion,explicacionyvaloraciondeaque110 que

sucedeenelaula.Elprofesoreselmejorcriticointemodelprocesodeenseilanza

aprendizaje, dado que el objeto de estudio es su propia profesion". (Boris,I979:

67,68).

"De hecho, no podemos negar que la docencia no es sino una forma de

investigacion que posee metas, metodologia, agentes y formas de difusion

especificas, inc1uso, e~ posible ser un excelente investigador: incapaz de sobresalir
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comodocente,peronosepuedeconsideraraunprofesorconmeritossinohacede

lainvestigacionylaactualizacionunapracticaconstante,9.'(MacGregor,1993: 17).

~:::::7~ss~:0::s:::c~oe~::::::le::a::;:S~~~I~r;WJ;W:;::t::l:~
alumnos. Solo la buena formacion academica del docente y un desempeiio profesional

calificadodaricomoresultadounrendimientoescolardecalidad,queenlaactualidadtanto

Para ello, es indispensable cambiar las costumbres docentes, de manera que apoyen el

desarrollointelectual en las clasesyen las evaluacionesposibilitando con estoeldesarrollo

intelectualdelosalumnos.

"Loanteriorimplicaorientarsealqueycomoaprendenlosestudiantesenlugardelcuanto

memorizan".(RojasI992:6).

Enestesentido,elprocesodeinvestigacionquerealiceeiprofesordebeenriquecertambien

a los alumnos, tanto en la actitud critica frente a los temas que se traten, como fomentando

enelloslainquietudparainvestigarmasafondocadaunodelosternas.

Sepuede afirrnar que una docencia sin investigacion, esuntrabajovacioqueseconviene

en algo mecanico y repetitivo. Se requiere involucrar al docente en un proceso de

investigacion sobre supropiapnictica, mediante la creacion de algunostalleres,utilizando

lametodologiadelainvestigacion.

"Estapropuestadeinvestigacion no precisagenerarnuevos conocimi~ntos, sino de realizar

untipo de forrnacionpara la accion que permita resolver algunos problemas concretosy

cotidianos".(Fernandez,1993:22).
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Yaunqueparececontradictorio, es preciso mencionar que el hechodequelosdocentes

realicen investigacion no es tan simple, requiere de un analisis arnplio para precisar

objetivos,posibilidadesylimitaciones, todoesto aunado, porun lado, a las cargas de

trabajoensurnayoriaexcesivanosoloenloacademico,sinoenloadministrativo,ypor

otro lado, los intereses ysalarios que pueden permitir 0 desatenderel accesoala

investigacion.

Asimismo, se requiere pensar en los espacios y formas para la formacion de los docentes en

investigacion, sinolvidar lasdificultadesqueyaexisten en la realizacion de la

investigacioneducativa.

Alrespecto,HectorFemandez(1993:65)opinaque:

"Para que el maestro realice investigacion no solo requiere una formacion

academica de calidad sino tarnbien disminucion de su carga de docencia,apoyo

economicoeinfraestructuraquegaranticeunapoyoefectivoyrealasutarea,

ademas de la posibilidad de buscar implantar 0 aplicar los resultados de su

investigacion".

3.1.4 La docencia como construcci6ndel conocimiento.

La docencia se inscribe dentro del campo educativo como actividad que promueve

conocimientos, que sima al docente como factor especial, tanto con referencia a los

conocimientosmismos, como conrespecto a las condicionesespecificas en que estos son

producidos.

Se subraya con frecuencia que la relacion pedagogica se establece alrededor de y con

referencia a los saberes; saberes a adquirir tal como se presentan, como parte de un

curriculumynocomosaberesaconfrontar,adescifrar, entantoelconocimientoaparece
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siempre en su canicter de relativo e inacabado, como algo siempre susceptible de ser

comprendido, mejorado y completado.

Ladocencia es, pues, parte importante de eseproceso de construcci6n y acumulaci6n de

saberes,procesosiempreinconcluso,duranteelcualLosactoresnosonsiempretotaLmente

conscientesde por que ydec6mo lohacen, delproceso mismo porel queconocen e

intentandescifrarlarealidad.

En estesentido sepuedeafirmarquelatransmisi6n convencional deconocimientos, basada

. en una 16gica formal explicativa, impide que en La ensefianza sepostuleydesarrolleuna

epistemologiaquepermitalaaprehensi6ndelarealidad,lacualimpLica,ensucaso,una

reestructuraci6n-construcci6ndelobjetodeconocimientoatravesdeuna 16gica de

descubrimiento, que articulecampos discipLinarios yanalice los fen6menos que seexpresan

endiferentesnivelesydimensionesdedicharealidad.

De ahi La importancia de estabLecer un puente intercomunicante entre teoria del

conocimientoyensefianza.Lateoriadelconocimientotieneunafunci6nmuyimportanteen

la ensefianza, en la medida en que ponga sobre la mesa de discusi6n Los problemas

inherentesalaconstrucci6ndelconocimientoquesetransmite.

Es necesario establecer una diferencia entre Lo que es un producto y Lo que es un

producente. Estadistinci6n es clave para el accionardocente. Un conocimiento no ess610

algodado,noess610unproducto;estambienunamaneradepensareseproductoY,por

tanto, de recrearsecomo producto0 crear a partir de el,otroproducto.(Bloch, 1987:71).

Ynosepuedecontinuarenfrentandoalalumnoconunproductoacabado;porelcontrario,

hayquepromovereldesarrolloconhabilidadescriticasycreativascomoestrategiapara

transforrnarlosproductosenalgoabiertoanuevosconocimientos;esdecir,recrearlateoria

ynos610repetirmecimicamenteloquediceunprofesor, un libro 0 cualquierotrorecurso
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tecnol6gicocomplejo,comolosquehoyabundan,peroqueensumayoriasoloayudana

repetirmejorlo yarepetido.

Mas atin, hay que enfrentar al alumno con situaciones y experiencias que Ie ensefien a

construirsupensamiento, con lecturasyvivencias que desarrollen ydevelen logicasa

travesdelcontactovivoydirectoconellas,queposibilitenlosdescubrimientos;antesque

consumirdiversas antologias, con un exceso de informaci6n que, enel mejor deloscasos,

leprovocaunaindigesti6nte6rica, en lugar de estimularsu inteligencia.

Estos planteamientos ngs confirman la importancia que tiene la vinculacion docencia

investigacion en el campo de la educacion y, de manera especial, en las estrategias

didacticas. Inclusopuedeafirmarsequeel futuro investigador,profesoroprofesionalen

general,seestadesarrollandoenembri6nenlamismapnicticadocenteque havivido como

estudiante. Deahiquesi esaenseiianzaespasiva0 libresca,o bien si es eruditao poco

critica, yen consecuencia poco creativa, escasamente incitara a aprender 0 indagar con

librosoaderivarhipotesispropias, esdecir, sinpensar, investigarytransformarlarealidad.

Deesemodo,elmaestroquetransmiteunsaberestaenfrentadoelinterrogantedecomose

produceelconocimiento, cuales son sus condicionesespecificasdeproduccionycontra

que se erigen las nuevas verdades del mundo; cual eslarealidad en la queelhombreesta

Lasverdades son relativasyel hombre como sujeto seenfrenta a larealidadconescasos

rudimentos teoricos-metodol6gicos y experienciales, desde 10 acumulado, pero tambien

desdeloacumulableensudevenir,queloenfrentasiempreanuevosretosyproblemas.
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3.1.5 La investigaci6n como docencia.

EI maestro no p uede c onsiderarse e xclusivamente como reproductor d el orden social, ya

que no puede cumplir solo la funcion conservadora de la sociedad, tambien puede cumplir

unpapelmuyirnportantecomoagentedecambiosocial.

"EI docente puede contribuir a la transforrnacion de la realidad mediante su pnictica

educativa".(Ramirez, 1986:9).

Desde nuestro punto de vista, esta es lapropujlsta mas viable, mas acertada y menos

controvertidaparahablardelvinculodocencia-investigacion.

Retomaralainvestigaci6ncomopartedelprocesodeensenanza-aprendizaje es un reto que

puedelograrseentodoslosniveleseducativos,paraquelosestudiantesadquieranla

capacidaddeabrirsuspropiaspuertasalaprendizajepormediodelanalisis,b6squeday

construcci6n del conocimiento.

En la actualidad,como todos los sectores en el pais, el sistemaeducativoseveafectadopor

la grave crisis economica que trae como consecuencia una crisis tambienpolitica, social y

cultural. De ahi que la docenciaparticularmente, viva unmomento hist6rico en elque

requieredemetodologiasytecnicasespecificasquehaganmasapropiadosudesempenoen

el proceso educativo donde interacruan docentes y estudiantes, para emiquecerse y

retroalimentarseentreambos.

Estapropuesta tiene mas bien un sentido didactico que propone realizar el proceso de

ensenanza-aprendizaje,mediantelainvestigaci6n.Estosignificaasociarlainvestigaci6na

lapracticaeducativa,queporotrolado,irnplicalab6squedadeunaactitudcriticadelos

involucradosendichapractica(profesoryalumno)frentealconocimiento.
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Elobjetivodeesmpropuesmes:

Desarrollarlacapacidad en el ahullOo de "aprendera aprender".

Fernandez, (1993: 23) comenm, la relaci6n docencia-investigaci6n en este sentido,

avanzariaenelcumplimientodedosfinalidadesdelsistemaeducativo:difundiren las aulas

elconocirnientoadquiridoatravesdelainvestigaci6n,esdecirqueseensefieainvestigara

los alumnos y mejorar en gran medida el nivel academico de la ensefianza.

Ensefianza-aprendizajese concibecomoprocesoporque en si mismo remite a la idea de

cambio 0 transfonnaci6n. En el todo se encuentra en constante cambio e interacci6n.

El estudiante de cualquier nivel realiza siempre un doble aprendizaje: el relativo a la

materia yel que se refierea los procesos del pensamiento que serelacionan con latarea de

"Si al estudiaruntemalomemoriza, aprende a memorizar; sialestudiarsintetiza,

aprende a sintetizar. Lo anterior manifiesta que la fonnaci6n del alumno en

estrategiasde aprendizaje no tan s610 leayuda a mejorarsu rendimiento academico,

sinotambien apoya en el desarrollo de la comprensi6n, de lacapacidad desintesis,

de amilisis, en las que sebasan los procesos depensamiento que demandamos de los

estudiantes cuando les pedimos que sean analiticos, criticos, creativos, seres

pensantes".(Rojas, 1992:55).

Pero no podemos pensar en laformaci6n de estudiantes criticosyreflexivos,sino secuenta

con docentes que reUnan estos elementos fonnativos en su persona y en la manera de

concebirsudesempefioacademico,porqueeseldocentequiendalapauta para que los

alumnos empiecen a "aprender" y transformar el conocimiento.
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Ladocenciapuedeserasi,unaviaquecontribuyealaconforrnaci6ndeunaconciencia de

simismoydelmundo.

Raquel Glazman afirma que, "Ia investigaci6n es busqueda y producci6n de conocimiento,

la docencia es un acto de transformaci6n de docente y alumnos..."

Lodeterminanteenelejerciciopedag6gicoescolarizado,eseltrabajomismo;el trabajo que

realizaunprocesodetransforrnaci6n.

"Los conocimientos no son productos gratuitos 0 fortuitos. Tienen lugaren lamedida en

queunesfuerzoconscienteseproponellegaraellos,esdecir,asuproducci6n".(Jimenez,

1993:211).

Poresolapn\cticaeducativaescolarnopuedeconformarseconsers610unreproductordel

orden social, mas bien, debe encarninarse hacia una pn\ctica productora y transformadora

deconocimientos.

No sepretendequeel docente investigue tan s610 su propiapn\ctica, sino quealumnos y

profesores investiguenel objetodecadamateria yaunqueestamosconscientes de que el

problema fundamental radica en la formaci6n de los actualesyfuturos docentesdentro del

seryelhacerdelainvestigacion,nodebemosdarporhecholainsuficiente relaci6n entre

estosdosquehaceresquenuncaseencontranlnaislados.

Oscar Soria presenta un listado de diez problemas que enfrenta el estudiante al

intentarhacerinvestigacion:

l.-No sabequees unproyecto de investigacion

2.-No sabe que es investigacion, de forma tal que no sabe distinguir entre

queesynoesinvestigaci6n.



39

3.-Nosabeescogeruntemaapropiadoparaserinvestigado.

4.-Nosabeconceptuar,planearyejecutarlarevisi6ndeliteraturarelevanteaun

temadado.

5.-No sabe como interrogarla realidad (elproblema).

6.-Nosabecomoobteneradecuadamentelainforrnacionquenecesita.

7.-Nosabecomoorganizarunproyectodeinvestigaci6ncompleto.

8.-Desconocecwileselpapelquedesempeiianlasestadisticasenlainvestigacion.

9.-No sabeleercriticamente inforrnes de investigacion.

IO.-Nosabeprepararinforrnesdeinvestigacionporescrito.

Estos diezpuntos que a Soria Ie parecen importantes, son un tanto rigurosos para ser

exigidos a los estudiantes, aunque los docentes debenconocerlos ysaberaplicarlosen su

momento.Porellolainsistenciaquelaforrnacioneninvestigaciondebeiniciarconlos

docentespara que los resultados con los estudiantes seanrnas alentadores.

Deestemodo, los estudiantespodnin incorporarse a actividades de investigacionfuturay

completarasisuforrnacionacademicaprofesional.

"Lavinculaciondocencia-investigacionrepresentauncompromisoquedebeasumirsecon

todaconcienciayresponsabilidad".(RuizdeICastillo, 1985:55).

MOnln,(1993:75), haceun interesante analisis sobre la transmision del conocimiento.

"Como docentes no podemos continuar enfrentando al alumno solo como un

productoacabado;porelcontrariohayquepromovereldesarrollodehabilidades

criticas y creativas que puedan transforrnar los productos (aprendizaje) en algo

abiertoanuevoscontenidos . no repetirmecanicamente 10 que dice un libroolo

que dice un profesor".
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La profesionalizacion de la docencia no solo es necesaria sino urgente, para convertirala

investigacionenunaestrategiapedagogicautilparalaconstrucciondelconocirnientoyal

vinculo docencia-investigacion en una a1temativa pedagogica capaz de conseguir ese

objetivo.

3.2Lainvestigacioneducativaylarelaciondocencia-investigacion.

La investigacioneducativa en America Latinaypor 10 tanto en Mexico, hatenidoque

adquirirorientacionesconrespectoalfuncionarnientodelsistemacapitalista.

J.P. Vielle afirma que "el cambio elegido para fomentar el desarrollo del sistema educativo

enMexico,tiendeaperpetuarunenfoqueeminentemente"tecnologico",elcualserefleja

tarnbienenlainvestigacioneducativa".(AlonsoM,1997:66)

Esa concepcion de funcionalidad del desarrollo cientifico y tecnologico en los paises

subdesarrolladoscomoMexico, da prioridad en la asignacion de recursos economicoshacia

las areas que el Estadoconsiderademayorproductividadparaelpais.

EsasicomolapoliticaeducativaesorientadaporelEstadoyesllevadaalapn\cticaporel

gobiemo deacuerdo a condiciones economicas, politicasysociales,queconvienealpropio

estadooalasclasesdominantesdeunanacion.

La funcion principal del Estadomexicanoes: Fijarlapoliticaeducativacondicionadaala

actuacion de las instituciones extraescolares y al sometimiento econ6mico del sistema

escolaroficial.(AlonsoM,1997:72).

Enrnateriade investigacioneducativa,todaviaen 1979,enMexico era un arearezagada,la

cual infIuia muypoco en el desarrollo educativodel pais. LarazonprincipalsegUnVielle

eraeldivorcio entreinvestigadores ytomadores de decisiones.
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En la administraci6n de 1970-76 se fonnaron dentro de la SEP nucleos estables de

investigaci6nyserealizaronestudioscientificosenforrnasistematica.

"Seintent6 tambien que los maestros desarrollaran una actitudde investigaci6n

sobresupropialaborylosprincipalesproblemasqueenfrentancotidianamente. La

metodologia de ensefianza-aprendizaje expuesta en los libros de texto Ilevaba

tarnbienesaintenci6n.

Surgieron durante el sexenio varios programas de posgrado en el campo de la

educaci6n y hubo mayores facilidades (becas del CONACYT y otras instituciones)

para la fonnaci6n de investigadores".(Latapi, 1976: 145).

Secalculabaqueenl974,40rnillonesdepesoserandestinadosalainvestigaci6n,esdecir,

que de cada 1000 pesos gastados en educaci6n, solo I sededicaba a investigaci6n

educativa.

Actualmente, la Ley General de Educaci6n habla de que el Ejecutivo Federal y el gobierno

decadaentidadfederativatomaniencuentaelcaracterprioritariodelaeducaci6npublica

yqueentodomomentofortaleceralasfuentesdefinanciarnientoalatareaeducativayla

destinaci6n de recursos presupuestarios para la educaci6n. Sin embargo, a partir de la

agudizaci6ndelacrisisecon6rnicaactual,laeducaci6nhasidounodelossectores

mayonnenteafectadosenterrninosdepresupuestoyfinanciarniento.

"Todoloanteriorindicaquelasactividadesdeinvestigaci6neducativa en Mexico,tienen

escasasignificaci6nyquehanservidodeapoyo, antetodo, al sistema econ6rnico,enmenor

medida at sistema de salud publica y en muy poca al sistema educativo". (Castro, 1998:

33).

En e11I CNlE se abord6 e1 tema de Politicas de Apoyo a la lnvestigaci6n Educativa, en el

cualsehizo unbalance de 10 logrado hasta el momentoen esta area y semencionaron
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cuatrofuentesprimordialesdepoliticadeinvestigaci6neducativa:laprimeraserefiereal

CONACYT, la segunda fuente se localiza en la acci6n del SINAPE (Sistema Nacional para

laPlaneaci6ndelaEducaci6nSuperior),latercerafuenteeslaSEP,mismaqueorientala

investigaci6n educativa con el documento elaborado por la Comisi6n de Investigaci6n

Educativa (COMIE), dicho documento es el Unico en que se establece una politica nacional

de investigaci6n educativa. EI documento senala muy claramente politicas, estrategias y

recomendaciones.

"A partir de 1989 con el Programa de Modemizaci6n de la Educaci6n, la SEP

volvi6aserimportanteorientadordelapoliticaeducativadelpais....Apartirdel

Acuerdo para la Modemizaci6n de la Educaci6n, en la cual se establece la

"federalizaci6n" del sistema, los distintos estados de la Republica pugnan por

establecercentrosdeinvestigaci6neducativaoporlomenos ledanunespacio

institucionalaestafunci6n".(IICNIE 1993: 13-17).

Y la cuarta fuente se constituye de las instituciones que realizan actividades de

investigaci6neducativa.

EI DIE del CINVESTAV es una de las instituciones que ha progresado en la consolidaci6n

de

"Una linea de investigaci6n sobre docentes y su quehacer educativo desde una

perspectiva etnografica, en laquesehaenfatizado ladimensi6n institucional,las

condicionescotidianasymaterialesdetrabajo,todasellasalrededordelosprocesos

educativos. A su vez ha fortalecido un programa de Maestria en Educaci6n, mismo

quehaformadograncantidaddeinvestigadoresenestecampo".(Moran, 1995:57).

Sin embargo, aUnexisteeniainvestigaci6neducativa latradici6nde las Ilamadas ciencias

'exactasynaturalesdeperseguirelobjetivopositivista,experirnentalehipotetico-deductivo.

Produciendoestudiosdetipodescriptivoquenorebasanlasimplecuantificaci6ndedatos.

II
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Estasituaci6nhaimpresomuchascaracteristicasaiainvestigaci6nenMexico,comolas

que retorna Juan Luis Hidalgo:

"Los temas de investigaci6n son tornados de la tematica del momento en la comente

internacional.

Los resultados de la investigaci6n sepublican en el extranjero.

Loscriterios decalidad son los mismos que en otros paisesy loqueespeor,10

mismosucedeconloscriteriosderelevancia.

Los librosde texto, el contenido de la enseiianza ylas normas de calificaci6n, son

tornados tambien de la misrna fuente (Perez, 1982: 213)". (Hidalgo G. 1993: 43).

Lasnuevasrnedidasdeapoyoalainvestigaci6nabarcanmuchasnecesidades,peroenel

ambitodelascienciassocialeselpanoramaquesepresentaespreocupanteconrelaci6nal

fmanciamientoquerecibenla investigaci6nyladocenciaenesta area, queesmuyinferior

alqueseotorgaalasllarnadascienciasexactas.

"Asi pues, la investigaci6n y el saber especializado son un punto de

convergencia de ramas del conocimiento. Es dificil concebirlos como una

rama Unica y bien defmida. El elemento unificador los constituyen las

investigaciones pnicticas basadas en la enseiianza, e ejercicio de ladocencia

ylaorientaci6nqueseimpartealosj6venes...Porsuparte,eldocentenose

interesapor las generalizaciones, 10 que leinteresa ael es aquelloquetiene

que vercon su situaci6nparticular en un momento dado". (HusenT. 1989:

382).

Ladiscusi6nsobrelosproblernaseducativosdelpaissellevaaacaboporgruposespeciales

ylaparticipaci6nde losrnaestros en la discusi6n de esosproblernas distamuchodeser

I orgarnca.



, I

44

"Desdehacemuchosaiiossehainiciadoentrelosestudiosdelaeducaci6n

unacorrientellamada "investigaci6nparticipativa", en ellase intentasuperar

ladicotomiaentrequienesinvestiganyquienespracticanlaeducaci6n: los

proyectosdeestudiosonalavezprogramasdeacci6n:laexplicaci6ndela

realidad se incorpora al esfuerzo por transformarla. Quizassea interesante

encausar los esfuerzos del nuevo Plan de Educaci6n por estos

caminos".(Latapi, 1980: 22).

En la XIII Asamblea Nacional Plenaria del CONALTE, en la ponencia presentada por Justo

A. Zamudio se hace menci6n a la necesidad de promover el perfeccionamiento de la labor

magisterial ycomentaque lasuperaci6nprofesionalno selogranls610con la introducci6n

de estimulos y recompensas, sino que se requiere entrelazar tres factores igualmente

importantes: Lainvestigaci6n, ladifusi6nyladocencia.

En la misma asamblea, Rogelio Sanchez, en su ponencia "Formacion de docentes en

"EI maestro, a diferencia de otro profesional, debe ser un hombre culto, educado y

educable, capazdecrearsupropia cultura; un maestro razonador, formadordehombres

razonadores,investigadoryformadordeinvestigadores".(Sanchez, 1998: 107).

Lacita anterior nos hace pensar que en al politica educativamexicana existelaposibilidad

real del vinculo docencia-investigacion pero la realidad del aula,demuchasdelasescuelas,

separacadavezmasestebinomioquehoynosocupa. Yporotro ladoexistetambienla

innegableproblematicaqueenfrentanlosmaestros:desdelosbajossalarios,laausenciade

propuestasviablesdemejoramientoprofesionalyengeneral,lacrisisdelavidaescolar,lo

que ha provocado inclinaciones de desarrollo y desercion de docentes del sistema

educativo: Un n6mero importante de maestros centran su actividad en otros empleos, y

todo esto hace pensar que la docencia ha pasado a ser una opci6n laboral menos

importante.
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"En fin, un efecto de la politica del estado es el creciente abandono de las filas del

rnagisterio ante la penuria y la persistente crisis del sistema educativo. Los retomos

reflexivos al debate sobre la relacion docencia-investigacion son a todas luces

ineludibles".(Hidalgo, 1993:39).

Olac Fuentes dice algo muyimportantecuando serefiere a la funcion de laescuela y

comentaquenotienequerespondersiempreyentodaspartescomolasociedadloexige.

"Hayen la escuelayfrente a sus formasdominantesunespaciodeluchaquecrecera

conforme se desarrollen acciones ~~mcretas de altemativas.

Loqueelmaestropuedehacerestapresionadoporelenvolventemodeloescolar,

porlas condiciones materiales de trabajo, porlas normasyvigilanciaburocraticas.

Es un medio asfixiante, pero se puede quebrar progresivamente, si entre los

profesoresenservicioyentreestudiantessedesarrollaunacorrientecritica,capaz

de inventar y de aplicar formas diferentes de educacion y de trabajo". (Fuentes,

1988:46).

3.3Conceptodeinvestigaci6n.

SegUnsuetimologia,investigacioneslaacciondeindagarapartirdeunvestigio(huella,

rastrooindicio),paradescubriralgo. La InvestigacionCientificaeslabusquedaorientada,

mediante un metodo valido yfiable, para adquirirnuevos conocimientos acerca de las leyes

querigenlanaturaleza.(Mercado,1998:142).

Sepuededecirque la investigacion tiene como objeto el descubriralgo, indagar, dar

respuesta de manera sistematica a las mUltiples preguntas que se hace el ser humano.

En un sentido arnplio, investigar es "... hacer diligencias para descubrir una cosa"

"pesquisar,inquirir,indagar;discurriroprofundizarconcienzudarnenteenalgUngenerode

estudios". (Investigar, en Real Academia Espafiola, 1956:760).
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En este sentido empleamos la palabra cuando llamamos trabajos de investigaci6n a los

ensayos, semestrales yanuales, con que nos iniciamos como estudiantesen lapnicticadela

investigaci6n.("lnvestigar", Enciclopediauniversalilustrada.l926: 1890).

Garza,(1979:I,2), dice que lainvestigaci6nesunprocesoque, mediantelaaplicaci6nde

metodos cientificos, procura obtener informaci6n relevante y fidedigna, para extender,

verificar,corregiroaplicarelconocimiento. Enestesentidodecimosquelainvestigaci6n

es:Elmanejodecosas,conceptos,osimbolos,conelprop6sitodeobtenergeneralizaciones

quepermitanextender,corregiroverificarelconocimiento,yaseaqueesteauxilie en la

construcci6ndeunateoriaoenlapnicticadeunarte.

Para ilustrarlavariedad de prop6sitos que serefiereladefinici6nanterior, (pughI995:874)

dicequelainvestigaci6nes:

"Unainquisici6n seria ydirigente, con un prop6sito claro, averiguar los hechos,

formularunahip6tesis, probaruna teoriaexistente, arrojarnueva luzsobreunpunto

de visla establecido, ganarperspectivahist6rica, establecerestadisticasvitales,

comprenderunfen6meno fisico, 0 interpretar los resultados deotros pormediodela

organizaci6nyla sintesis del material para apoyar una conclusi6n".

Santiago,(1988: 53), comentaque: "La investigaci6n es unproceso que se indica con el

plantearniento de un problema que requiere soluci6n, ypara encontrarlaelinvestigador

tienequeconstruirundiseiioquelepermitallegaradescubrir,explicary,siesposible

predecirprobabilisticamentedeterrninadassituaciones".

Cervo, (1979: 21), afirma, "Toda investigaci6n nace de algfuJ problema observado 0

sentido, de tal forrna que no puede avanzar,amenos que se haga una selecci6nde la

rnateriaquesevaatratar."
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3.3.1 Formas de investigacion

Pura. Recibe tambien el nombre de blisica 0 fundamental, se basa en un contexto tcorico y

supropOsito fundamentalconsiste en desarrollar una teoria mediante el descubrimientode

amplias generalizaciones 0 principios. Se vale del muestreo con el fin de extender sus

descubrimientosmasalladelfenomenoqueseestudia.

Mario Tarnayo yTamayo cita ladefinicion de Pardinas que hacedelainvestigacionpura,

"... tienecomoobjetoelestudiodeunproblemadestinadoexclusivamentealprocesooala

sim~lebUsquedadelconocimiento".

Aplicada. Tarnbien conocida como activaodinilmica,correspondeal estudioyaplicacion

delainvestigacionaproblemasdefinidosencircunstanciasycaracterlsticasconcretas. La

investigacionaplicadasehayaestrecharnenteunidaalainvestigacionpurapues,encierta

forma, dependedesushallazgosyaportaciones teoricas.

3.3.2 Tipos de investigacion

Historica.-Descripcion de 10 que era.

Descriptiva.-Interpretaciondeloquees.

Experimental.-Descripcionde 10 que sera.

Lahist6rica.Esaplicableacualquierdisciplinacientifica,suobjetivo es la una "bUsqueda

criticadelarealidadylaverdad" en laquesesustentan los acontecimientosdelpreterito.

La descriptiva. Comprende la descripcion, registro, analisis e interpretacion de la

naturalezaactual.Suobjetivoesinterpretarrealidadesdehecho.
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La experimental. EI investigador manipula una variable experimental no comprobada,

bajocondicionesestrictamentecontroladas,suobjetivoesdescribirdequemodoyporque

causa se produce 0 puedeproducirse un fen6meno.

3.3.3Formasomanerasdeinvestigacion

a).-lnvestigacionbibliognificaydocumental.

b).-lnvestigaci6ndecampo.

c).-lnvestigaci6ndelaboratorio.

3.4Conceptodedocencia.

Ladocenciahasidoyesfinyfunci6nsustanlivadecualquieruniversidad.

Stenhouse, (1987: 90), se refiere a ladocenciacomo el encuentro social pormedio del cual

estimula el desarrollo potencial deotros, para promover y vivir una vidamejor.

Estosignificaquesilaeducaci6n nopreparaparavivirmejorymasdignamenteaunoy

los demas, no vale la pena, dicho de otra manera, educares el desarrollo de habilidades

para pensaryactuar en el mundo de hoy.

Si aceptamos que en un ambienle formal una persona se educa en la busqueda del

conocimiento y en su aplicaci6n para diseiiar, planear 0 implementar un cambio, la

docenciaeselagentedeesleproceso.
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La funcionde ladocenciatienequevercon el quiy con el como se aprende. Lo que se

aprendeequivaleaconocimientos, yloqueobtenemosmientras losadquirimosequivalea

cultura.PodemosdecirqueculturaesaquelloquequedacuandosehaolvidadoIaerudicion

olosconocimientos, esdecir, valores, actitudes,habitos, creencias, procedimientoso

estrategias intelectuales y desarrollo del potencial humano. En suma, es una manera de ver

elmundoydeexpresarseen el; una forma de entenderyde convivir en la sociedadyuna

capacitacionyposturaantelaprofesion,suscircunstanciasyposibilidades.Laeducaciones

antetodoculturay,porconsiguiente,ladocenciaesunagenteculturizador.

Martiniano, (1988: 76), afinnaqueeselprocesoenelcualinteracruanelementostales

como lainformacion ylosprocesos de relacionentreprofesoresy estudiantes,dondela

atencionsecentraenlosprocesos deaprendizaje (conocimientos,habilidades,destreza,

actitudes,valores,etc.).

Glasman, (1990: 52), dicequelaeducacionesunprocesodecomunicacionmatizadopor

lasintencionesdelainstitucion,delmaestroy estudiantes. Actividaddirigidaa facilitarel

acceso al conocimiento y como un acto intencionado, regido ideologicamente. En esta

actividad,el maestro pone enjuego sus creencias, sus supuestos morales yracionales;

promueve la sustentacion de criterios para la conformacion dejuicios, asi como sus

afirmaciones son objeto de una evaluacion a partir de los criterios que el alumno a

construido.

3.4.1 Tiposde docencia.

Sanchez, (1990: 103), indica que de manera general sepuede hablarde dos tipos de

docencia: la docencia memoristica, rutinaria, repetitivaque debe ya superarse. Enseiiar

pararepetiromantenerelestatus eshoyendiainsuficiente;yladocenciarenovadaconun

docenteinnovadoryunquehacertransformado: enseiiarenel cambio, desdeel cambioy

para el cambio.
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Existen dos fonnas para ello, ambas prometedoras, primero, enseiiar para el cambio,

enseftandoaproducirconocimiento;eslafiguradelprofesor-investigadorqueenseiialo

que investiga yhace de su pnictica educativa objeto de estudio. Segundo, enseiiarpara el

carnbio,transmitiendo criticamente los saberes practicos de la profesi6n; es la figura del

profesorprofesionalenejercicioqueenseiialoquepractica ytransmitecriteriosy

procedirnientosparasuperarsupropioejercicioprofesional.

De esta manera, la docencia renovada termina recuperando la imagen del profesor,

frecuentementedeteriorada frente a los demas yen muchos de los casos tan devaluada

frenteaelmismo.

Dezurita, (1985: 40), serefierea ladocenciatradicionalistacomounadocenciainfestada

de irnprovisaci6n yburocratizaci6n, deshurnanizada, con marcada naturaleza informativa

mas que formativa, carentede hurnor, limitada en autocritica, ademas; con un docente que

lTlUchas veces lleva a cuesta una imagen devaluada ante los demas y, peor atm, una

representaci6n devaluada ante si mismo; producto de las condicionesprecarias en que

realizasutarea.

Existendosformasdelograrunadocenciarenovada:

• Enseiiar para el cambio enseiiando a producir el conocimiento, en este tipo de

docenciadestacalafiguradelprofesor-investigador,ysufunci6nes enseiiar 10 que

investiga y hace de supractica educativaobjeto deestudio.

• Enseiiar para el cambio mediante el profesor profesional el cual transmite sus

conocimientosadquiridosensuprofesi6n.

Sanchez, (1990: 74),mencionaquepara lograruna docenciarenovada se requiere de un

docenle innovador, formado en una doble perspecliva: la disciplina y la pedag6gica-
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didActicaparaqueejerzaunadocenciatransformadora,profesional,ensefiarparaelcambio,

para 10 nuevo, lodesconocido.

3.5 Concepto de vinculaci6n.

Uni6noataduradeunacosaconotra.

Paraelcasoespecificosobreeltemadeestudiolavinculaci6ndocencia-investigaci6n,se

puede definir como el conjunto de procesos y pnicticas planeados, sistematizados y

continuamente evaluados, donde los elementos docencia e investigaci6n se relacionan

internamenteentreunoyotro.

3.6 Fundamentaci6n

3.6.1Psicologica.

ConductismoyConstructivismo

ParadigmasoPrograrnasdeinvestigacion.

DuranteelsigloXXdoscorrientesdelpensarnientohantenidoinfluenciadecisivasobrela

PsicologiadelAprendizaje.

A decir de Kuhn estos movimientos cientificos constituirian dos revoluciones

paradigmaticas, seguidas de su correspondiente periodo de ciencia normal.

revolucionesestariandadasporelConductismoylaPsicologiaCognitiva.

Para Kuhn, una revolucion cientifica corresponde al abandono de un paradigma y ala

adopci6ndeotronuevo,noporpartedeuncientificoaisladosinoporparte de la

comunidadcientificaensutotalidad.

Kuhn desarro1l6 su teoria de acuerdo con lasituaci6nhist6rica. Un rasgo caracteristico de

suteoriaeslaimportanciaatribuidaalcaracterrevolucionariodelprogresocientifico,enla
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queunarevolucionsuponeelabandonodeunaestructurate6ricaysureemplazoporotra,

incompatible con la anterior.

Tambien es irnportante el papel que desempeiian las caracteristicas sociologicas de las

comunidades cientificas en la teoria de Kuhn.

A decir de Kuhn, un paradigma entraiia un detenninado marco conceptual a traves del cual

se ve el mundo y en el cual se Ie describe, y un determinado conjunto de tecnicas

experimentalesyteoricasparahacerqueelparadigmasecompagineconlanaturaleza.Pero

no hay razOn para esperar que un paradigma sea perfecto. Por 10 tanto,la ciencia debe

contener dentro de si la manera de pasar de un paradigma a otro mejor. Esta es la funcion

que cumplen las revoluciones. Cuando sedesarrolla una crisis, el paso revolucionario de

reemplazartodo el paradigma por otro, resulta esencial para el progreso efectivo de la

ParaKuhnlosparadigrnasdesempeiianunpapelimportanteguiandolaobservacionyla

experimentacion. Es precisamente porque los paradigmas tienen una influencia persuasiva

sobre la ciencia que en ellos se practica por 10 que su reemplazo por otro debe ser

En oposicion al falsacionismo popperiano, Kuhn desacredita a la experimentacion como la

causa fundamental del progreso cientifico. Seglin su concepcion, no es la fuerza de los

datos 10 que hace que unparadigrna sea sustituido porotro, yaque los paradigmas sonensi

mismos inconmensurables; sino que influyen criterios extemos de tipo generacional 0

Lakatosdiscrepaconestawtimaidea,yaquesufalsacionismometodol6gicoseencuentra

en una posicion intermedia entre las posiciones de Popperyde Kuhn. Lakatos coincidecon

Kuhn en e I predominio de los paradigmas llamados por el, programas de investigacion,
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sobrelos datospero acuerda con Popper que son finalmente los datos los que constituyen

los arbitros de cambio en las teoriascientificas.

Los enfoques de Lakatos y Kuhn poseen en comtm que ambos exigen de sus concepciones

filosoficas que resistan a las criticas basadas enla historiade laciencia. Ylaprincipal

diferencia entre ambos, esel hincapieque hace Kuhn en los factores sociales.

Lakatos desarrollo su idea de 1a ciencia en un intento par mejorar el falsacionismo

popperianoyporsuperarlasobjecioneshechasaeste.

Unprograrnade investigacion lakatosiano esuna estructuraque sirve de guia a la futura

investigaciontanto de modo positivo como de modo negativo. Laheuristica negativa de un

programaconlleva la estipulacion de que no sepuedenrechazarnimodificar los supuestos

bllsicossubyacentes alprograma, sunucleocentral. Esll\protegidodelafalsacionmediante

uncinturonprotector.Laheuristicapositivaesll\compuestaporlineasmaestras que indican

como se puede desarrollar el programa de investigacion. Dicho desarrollo conllevara a

cornpletarel nucleo central con supuestos adicionales enunintentodeexplicarfenomenos

previamente conocidos y de predecir fenomenos nuevos. Los programas de investigacion

seranprogresistas 0 degeneradores segUnconsiganonoconduciral descubrimientode

fenomenosnuevos.

Lacaracteristicadefinitoriadeunprogramaessunucleocentral,tomalaforrnade hipotesis

te6ricasmuygeneralesqueconstituyenlabaseapartirdelacualsedesarrollaelprograma.

Elnucleo central de unprogramasevuelve infalsableporla "decisi6nmetod016gica de sus

protagonistas". Cualquier insuficiencia en la confrontaci6n entre un programa de

investigaci6narticulado ylos datos observacionales no sehan de atribuira lossupuestos

que constituyen el nUcleocentral,sino a alguna otra parte de laestructura te6rica, a 10 que

Lakatos llama cinturon protector. No solo consta de hipotesis auxiliares explicitas que
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completanel n6cleo central, sino ademasdesupuestossubyacentes aladescripci6nde las

condicionesinicialesytarnbiendeenunciadosobservacionales.

Laheuristicanegativa de un programa consiste en la exigencia de que durante el desarrollo

delprogramaelnlicleosigasinmodificareintacto.Cualquiercientificoquemodifiqueel

nlicleocentralseaparta.rildeesedeterminadoprogramadeinvestigaci6n.

Laheuristicapositivaindicacomosehadecompletarelnlicleocentralparaqueseacapaz

de explicar y predecir los fen6menos reales. El desarrollo de un programa no s610 supondn\

laadici6n de lasoportunaship6tesis auxiliares, sinotambien eldesarrollo de las tecnicas

matem:lticasyexperimentalesid6neas.

Hay dos maneras de valorar el merito de un programa de investigaci6n. En primer lugar, un

programa deinvestigaci6n debe poseer un grado decoherencia que conllevelaelaboraci6n

de un programa defmido para la investigaci6n futura. En segundo termino, un programa de

investigaci6ndebeconduciraldescubrimientodenuevosfen6menosaI menos de vezen

cuando.Ambascondicionesdebensersatisfechasparaqueelprogramaseacalificadode

cientifico.

Seglin Lakatos, hay que considerar a lametodologiadesdedospuntosdevista,unose

refiere al trabajo realizado dentro de un solo programa de investigaci6n, y el otro a la

comparacion de los meritos de programas de investigaci6n rivales. El trabajo que se realiza

dentro de un solo programa de investigaci6n supone la expansi6n y modificaci6n de su

cinturonprotectorailadiendoyarticuiandodiversaship6tesis.ParaLakatos,Iametodologia

cientificadebepermitirestasmodificacionesoadicionesalcintur6nprotector,siempreque

, estas puedan ser comprobables de forma independiente, y siempre que las hip6tesis no sean

I ad hoc.
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Dentro de la concepcion Lakatosiana de la ciencia se mantiene el orden gracias a la

inviolabilidaddelnucleocentral de un programaya la heuristica positiva que 10 acompana.

La proliferacion de conjeturas ingeniosas dentro de ese marco Ie lIevara a progresar

siempre que algunas de las predicciones resultantes de las mismas tengan exito. Los

resultados de las comprobaciones experirnentales son los que detenninan la decision de

mantenerorechazarunahipotesis.

Losmeritosrelativosdelosprogramasdeinvestigacionsetienenquejuzgarporlamedida

enquedichosprograrnasprogresanodegeneran.

Una dificultad importante del criterio de aceptacion 0 rechazo de los programas de

investigacionvaunidaalfactortiempo.

Debido a laincertidumbredelresultado de futurosintentospordesarrollarycomprobarun

programa de investigacion, nuncasepuededecirsi unprogramahadegeneradomasallade

toda esperanza. Siempre es posible que alguna ingeniosa modificacion de su cinturon

protectorconduzca a algUn descubrirniento espectacular que haga que el programarevivay

entreenunafaseprogresista.

Conductismoy Procesamiento de Informacion.

SegUn Kuhn, la primera revolucion paradigmatica da lugar a la aparicion del conductismo,

como respuesta al subjetivismo y al abuso del metoda introspectivo por parte del

estructuralismo y del funcionalismo. Y la segunda revolucion la constituiria el

procesamiento de la informacion.

t El conductismo se basa en los estudios del aprendizaje mediante condicionamiento,

considerando innecesario el estudio de los procesos mentales superiores para la

comprensiondelaconductahumana.
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EI nucleo central del conductismo est3constituidopor su concepcion asociacionista del

conocimiento y del aprendizaje. Algunos de los rasgos fundamentales del programa son:

• Elconocirnientosealcanzamediantelaasociaciondeideasseglinlosprincipios de

semejanza,contigUidadespacialytemporalycausalidad.

• El reduccionismo antimentalista, es decir, la negacion de los estados yprocesos

• Elprincipiodecorrespondencia,lamentedeexistiressolounacopiadelarealidad.

• Suanticonstructivismo.

• Sucaraclerelemenlalistayatornista, todaconducta esreducible a una serie de

asociaciones entre elementos simples, como estimulo-respuesta.

• Su ambientalismo el aprendizaje siempre es iniciado y controlado por el ambiente.

• Suequipotencialidad,lasleyesdelaprendizajesonigualmenteaplicables a todos los

ambientes,especieseindividuos.

A rnitades de siglo, las multiples anornalias empiricas y factores extemos como las nuevas

tecnologias cibemeticas y las Teorias de la Comunicacion y de la Lingilistica hacen que el

paradigmaconductistaentreencrisisyseasuslituidoporelprocesamientodeinformacion

que apoyandoseen lametaforadelordenador, haceposibleel estudio de los procesos

mentalesqueelconductismomarginaba. De estaformaseentra en un nuevo periodo de

ciencianormal,bajoeldorniniodelapsicologiacognitiva,quellegahastanuestrosdias.

ParalaPsicologiaCognitivalaacciondelsujetoestadeterminadaporsusrepresentaciones.

Paraelprocesamientodeinformacion,esasrepresentacionesestanconstituidasporalgUn

tipo de computo. La concepcion del ser humane como procesador de informacion se basa

en la aceptacion de la analogia entre la mente humana y el funcionamiento de un

computador.Enlasultirnasdecadas,lainvestigacionpsicologicaha moslrado una atencion

crecienteporelpapeldelacognicionenelaprendizajehumano,liberandosedelosaspectos

I mas restrictivos de los enfoques conductistas. Se ha hecho hincapie en el papel de la

I
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atencion,lamemoria,lapercepcion,laspautasdereconocimientoyelusodellenguajeen

elprocesodelaprendizaje.

"Elenfoquecognitivohainsistidosobrecomolosindividuosrepresentanelmundoenque

viven y como reciben informacion, actuando de acuerdo con ella. Se considera que los

sujetos soneJaboradores o procesadores de la informacion". (Jonson,1980:312).

Para la comente constructivista, el ser humano adquiere el conocimiento mediante un

procesodeconstruccionindividualysubjetiva,demaneraquelapercepciondelmundoesta

determinada por las expectativasdel sujeto.

Los procesos mentales superiores, como la formacion de conceptos y la resolucion de

problemas, sondificilesdeestudiar. EI enfoque mas conocido ha sidoeldelprocesamiento

de la informacion, queutilizalametliforacornputacional para comparar las operaciones

mentales con las informliticas, indagando como se codifica la informacion, como se

transforma, almacena, recupera y se transmite al exterior, como si el ser humano estuviera

disefiado de modo semejante a un ordenador 0 computadora. Aunque el enfoque del

procesamiento de informacion ha resultado muy fructifero para sugerir modelos

explicativos del pensamiento humano yla resolucion de problemas en situaciones muy

definidas, tambien se ha demostrado que es dificil establecer modelos mas generales del

funcionarniento de la mente humana siguiendo tales modelos informl\ticos.

En el paso del conductismo al procesamiento de informacion si bien se conserva el mismo

nucleo central, sucinturonprotectorsehamodificado.

EI reduccionismo conductista es reemplazado por la aceptacion de procesos cognitivos

causales. Enlugardelaposicionambientalistaelprocesamiento de informaciondefiendela

I interacciondelasvariablesdelsujetoylasvariablesdelasituacionambiental a la que esta
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enfrentado el sujeto. El sujelo pasivo y receptivo del conductismo se transforma en un

procesadoractivodeinformacion.

Por oposicion al conductismo, el procesamiento de informacion proporciona una

concepcionconstructivistadelserhumano.

De acuerdo a muchos autores, el procesamiento de informacion no constituye un programa

progresivo respecto del conductismo y ha recibido muchas criticas debido a sus

insuficienciasylimitaciones. AdecirdeSiegleryKJahr,el abandonodelasinvestigaciones

sobreelaprendizajeporpartedelprocesamientodeinforrnacionesequivalentealabandono

de Jos procesos mentales porpartedel conductismo.

Las Teorias del Aprendizajeaportadastantoporel conductismo como por elprocesamiento

de informacion, no se adecuan demasiado a la descripcion que hace Kuhn sobre el progreso

cientifico. La relatividad de las explicaciones hace dificilla existencia deun paradigrna

hegemonico.

Teorias del aprendizaje.

Diversas teorias nos ayudan a comprender, predecir, y controlar el comportamiento humano

ytratandeexplicarcomolossujetosaccedenalconocimiento.Suobjetodeestudiose

centraenlaadquisiciondedestrezasyhabilidades,enelrazonamientoyenlaadquisicion

deconceptos.

Porejemplo,lateoriadelcondicionamientoc1<\sicodePavlov,explicacomolosestimulos

simult{meoslJeganaevocarrespuestassemejantes,aunquetalrespuestafueraevocadaen

IprlncipiosoloporunodeelJos.Lateoriadelcondicionamientoinstrumentaluoperantede

I Skinner describe como los refuerzos forman y mantienen un comportamiento determinado.
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Albert Bandura describe las condiciones en que se aprende a imitarmodelos. La teoria

PsicogeDt\tica de Piaget aborda la forma en que los sujetos construyen el conocirniento

teniendoencuentael desarrollocognitivo. La teoria del procesamiento de la informaci6nse

emplea a su vezpara comprenderc6mo se resuelven problemas utilizando anaJogias y

metilforas.

Pero, f-cuilndo una teoria es mejor que otra?

SegtmLakatos(I978:91),cuandoretmetrescondiciones:

• Tener un excesodecontenido empiricoconrespectoalateoriaanterior,esdecir,

predecirhechos que aquella no predecia.

• Explicar el exito de la teoria anterior, es decir, explicar todo 10 que aquella

explicaba.

• Lograrcorroborarempiricamentealmenosunapartedesuexcesodecontenido.

Por consiguiente, 10 que caracteriza una buena teoria 0, en la terrninologia de LAKATOS,

prograrnadeinvestigaci6nprogresivoessucapacidadparapredecireincorporarhechos

nuevos,frenteaaquellasotrasteoriasoprogramadeinvestigaci6nregresivoqueselimitan

aexplorarloyaconocido. Unprograrnapuedeserprogresivote6ricamentecuandorealiza

predicciones nuevas aunque no sean corroboradas 0 empiricarnente cuando corrobora

algunade laspredicciones. Ademas, la valoraci6n que se haga de unprograrnaencada

circunstancia hist6rica dependera de las predicciones que logre reaJizar entonces. Un

prograrnaprogresivo puede dejar de serlo cuando agotasucapacidadpredictivayse

muestra incapaz de extenderse hacia nuevos dominios., y, a la inversa, un programa

regresivopuedeconvertirseenprogresivosilograhacernuevasprediccionesparcialmente

i corroboradas.

Lakatos, (1978: 274) piensaqueunanuevateoriaseimpondrasobreotravigentecuando,

adernilsdeexplicartodosloshechosrelevantesqueestaexplicaba,seenfrentecon exito a
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algunasde las anomaliasde las que lateoriaanterior no podradarsecuenta.Asiseasegura

una continuidad entre las teorias sucesivas, yaseadentrodeunmismoprogramao familia

de teorias(Laudan, 1977: 85),0 en programas diversos. Estacontinuidadesconsistente.

A decir de Lakatos, solo se pueden decidir los meritos relativos de dos programas de

investigacion, "retrospectivamente".

Adquisici6ndeconceptos

Las teorias del aprendizajetratan de explicarcomo seconstituyen los significadosycomo

seaprendenlosnuevosconceptos.

Unconceptopuedeserdefinidobuscandoelsentidoylareferencia,ya sea desde arriba, en

funci6n de la intenci6ndel concepto, del lugarqueelobjeto ocupa en la red conceptual que

el individuo posee; 0 desde abajo, haciendo alusi6n a sus atributos. Los conceptos nos

sirvenparalimitarel aprendizaje, reduciendo la complejidad del entorno; nos sirvenpara

identificarobjetos,paraordenaryclasificarlarealidad,nospermitenpredecir 10 que va a

ocurrir.

Hastahacepoco, lospsic610gossuponian, siguiendoaMillyaotros tilosofosempiristas,

que las personas adquirirnos conceptos mediante un proceso de abstraccion (teoria

inductivista) que suprime los detalles idiosincraticosque difierendeunejemploaotro,y

que deja s610 10 que se mantiene com6n a todos ellos. Este concepto, llamado prototipo,

estabiendefmidoybiendelimitadoytienesusreferentesencadauno de sus atributos. En

consecuencia, la mayoria de los experimentos han utilizado una tecnica en lacuallos

sujetostienenquedescubrirelelementocom6nquesubyaceaunconcepto.

Los conceptos cotidianos, en cambio, no consisten en la conjunci6n 0 disyunci6n de

caracteristicas, sino mas bien en relaciones entre elias. Otro aspecto de los conceptos de la
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vida diaria es que sus ejemplos puede que no tengan un elemento comlin. Wittgenstein en

sus investigaciones filos6ficas, sostuvo que los conceptosdependen, no de los elementos

comunes, sino de redes de similitudes que son como las semejanzas entrelosmiembros de

Losconceptoscotidianosnosonentidadesaisladaseindependientes,estanrelacionados

unos con otros. Sus limites estanestablecidos, en parte, porlataxonomiaen que aparecen.

Lasrelacionesmasclarassonlasjerarquiasgeneradasmediantelainclusionde unconcepto

dentrodeotro.

Existen dos vias formadoras de conceptos: mediante el desarrollo de la asociacion

(empirista)ymediantelareconstrucci6n(corrienteeuropea).

Paralacorrienteasociacionistanohaynadaenelintelectoquenohayapasadoporlos

sentidos. Todos los estimulos son neutros. Los organismos son todos equivalentes. El

aprendizajeserealizaatravesdelprocesorecompensa-castigo(teoria del conductismo, se

apoyaen lapsicologia fisiol6gica de Pavlov). Esantimentalista. Elrecortedelobjetoesta

dado por la conducta, porloobservable. Elsujetoespasivoyresponde a las complejidades

delmedio.

Paralascorrienteseuropeas,queestanbasadasenlaaccionyquetienen uno de sus apoyos

enla teoriapsicogeneticadePiaget, el sujeto es activo. Los conceptos no seaprenden sino

que se reconstruyen ysevanintemalizando. Lo importantees 10 contextual, nolosocial.

Las corrientes del procesarniento de la informacion tiene algo de ambas. El sujeto no es

pasivo. Aparece un nuevo recorte del objeto la mente y sus representaciones. Las

representacionesguianlaacci6n.Losestadosmentalestienenintencionalidad.Elprograma,

que tiene en sunucleo lametaforadel ordenador, esmentalista;privi legia la memoria.
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Teorfascomputaciooales

Dentro de las denominadas Teorias Computacionales, unas se desarrollan en el marco de la

Inteligencia Artificial, sin buscar compatibilidad con datos psicologicos; yotras tantas

teoriasrespetandoloslimitesdelametaforacomputaciooal,intentanserpsicologicamente

relevantes, adecuandose a los datos que se coooceo sobre el procesamiento humano de

informacion.

Estetrabajosecentraeolasteoriasdeorigenpsicologico,ydentrodeestas,enaquellasque

seaplican alaadquisicion de significados porun sistema deprocesamieoto.

A decir de Pozo, dentro de las teorias del aprendizajecomputacional psicologicamente

relevantes que se ocupan de la adquisicion de cooceptos, las mas prototipicas son las teorias

ATC (Adaptive Control of Thought: Control Adaptativo del Comportamiento) de Anderson

(1982, 1983), la teoria de los esquemas de Rumelhart y NORMAN (1978) y la teoria de la

induccion pragmatica de Holland yCols.

Enfoque sintactico: La teoria ACT de ANDERSON.

El ACT es una teoria unitaria del procesamiento de la informacion. La idea basica que

subyaceaiateoria es los mecanismos de aprendizaje, estan estrecharnenterelacionadoscon

el resto de losprocesos, especialmenteconlaformaenquesepresenta la informacion en el

"Todos los procesos cognitivos superiores, como memoria, lenguaje, solucion de

problemas, imagenes, deduccion einduccion son manifestaciones diferentesde un mismo

I sistemasubyacente" (Anderson, 1983:52).

EI ACT es un sistema de procesamiento compuesto por tres memorias relacionadas, que

interactuan entre si: una memoriadeclarativa, que contieneconocimientosdescriptivos
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sabre el mundo; una memoria de producciones, que contiene informaci6n para la ejecuci6n

de las destrezas que posee el sistema y una memoria de trabajo. Las memorias declarativa y

procedural almacenan dos tipos distintos de conocimiento que se corresponden con la

distinci6nfilos6ficaentreel "saberque"declarativoyel "saberc6mo"procedural.

La memoria declarativa esta organizada en forma de red jerarquica, compuesta por

"unidades cognitivas" onodos yeslabones entre esos nodos. Elconocimientodeclarativoes

estable y normalmente inactivo. S610 los nodos que se hallan activados en la memoria de

trabajotendraniniluenciasobreelconocimientoprocedural.

EIconceptode activaci6n es central en elATC. La activaci6n puede proceder bien de los

estimulos extemos o bien delpropio sistema, como consecuenciade laejecuci6ndeuna

acci6n. Elprocesodeactivaci6nescontinuo.Lamemoriadetrabajotieneunacapacidad

limitada, 10 que limita tambien el nfunero de nodos que pueden estar activos

simultlineamente, accediendo aquellos que tengan mayor fuerza de activaci6n.

"La activaci6n cumple en el ACT la funcion de un heuristico asociativo relevante. Es decir,

la activaci6n mide 10 estrechamente asociada que una pieza de informacion esta con

respecto a la informacion actualmente usada". (Anderson, 1983: 71).

Losnodosestanconectadosentresimedianteeslabones,porlotantolaactivaci6n de uno

deellos sepropagaraatraves de la redjerarquica.

La memoria procedural sebasa en los sistemas de producci6n. La idea basicade estos

sistemases que el conocimiento se almacena en forma deproducciones o pares condicion

accion. Las producciones adoptan la forma de un condicional "51... entonces...". Las

produccionesnosuelena1macenarseaisladamente.Paraqueelconocimiento que contiene

seaeficaz, deben encadenarse unas a otras, de tal forma que la accion de unaproducci6n

satisfagalacondici6ndelasiguiente.
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Mecanismos de aprendizaje en el ACT.

Anderson, (1982:106), propone una teoria del aprendizaje basada en tres estadios

sucesivos. Toda destreza 0 concepto adquirido pasaria por tres fases: interpretacion

declarativa,compilacionyajuste.

SegUn Anderson, (1982.108), todo aprendizaje comienza con una fase declarativa 0

interpretativa. La informacion que recibe el sistema es codificada en la memoria declarativa

dentro de una red de nodos. Cuando el sistema recibe las instrucciones para la solucion de

un problema 0, en el caso de la formacion de conceptos, informacion sobre la

categorizacion de un objeto, se forma una copia en la memoria declarativa de esa

informacion.

La automatizacion del conocimiento aumentara la eficacia del sistema. Esa automatizacion

selograen el segundo estadiodel aprendizaje, mediante lacompilacionotransfonnacion

del conocimiento declarativo en procedural. Lacompilacionimplicadossubprocesos: La

proceduralizacion y la composicion. Durante la proceduralizacion, la infonnacion

contenida en los nodos activados en la memoria de trabajo se traduce a producciones,

provocandocambioscualitativosenelconocimiento,queseaplicademodoautomatico.

Complementando este proceso, durante el mecanismo de composicion, la secuencia de

produccionessefundeenunasolaproduccion.Peroescondicion,paralacomposicion,que

existauna "contigilidad logica" entre las producciones, regidaporcriteriosde semejanza

Una vez formadas las producciones, estas seran sometidas, como consecuencia de la

practica,aprocesosdeajuste,queconstituyeneltercerestadio.Elajusteselogramediante

tresmecanismosautomaticos:generalizacion.discriminacionyfortalecimiento.
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La generalizacion de una produccion consiste en incrementar su rango de aplicacion,

mediante la sustitucion de valores constantes en las condiciones de la produccion por

variables. La discriminaciones un segundo mecanismo de ajuste de lasproducciones, porel

cual se restringe el ambito de aplicacion de las mismas. EI sistema busca las variables de la

produccion yelige, en forma aleatoria, una de elias como base para la discriminacion,

disponiendo de casos de aplicacion correcta e incorrecta de la produccion. Ni la

generalizacion ni la discriminacion elirninan las producciones originales. Unicamente

generan nuevas producciones que compiten con aquellas. Los procesos de ajuste se

completan con un mecanismo de fortalecimiento de las producciones, emparejando, las mas

fuertes, sus condiciones mas rapidarnente con la informacion contenida en la memoria de

trabajoyteniendomasprobabilidaddeserusadas.

Aplicaci6n del ACT a la formad6n de conceptos.

La teona del aprendizaje basada en el ACT esta orientada fundamentalmente a la

adquisicion de destrezas (Anderson, 1982: 247), pero no solo es aplicable a destrezas

motoras relativamente simples. Incluye tambi6n, otro tipo de habilidades mas complejas

como la toma de decisiones, 1a solucion de problemas matematicos 0 la generacion del

lenguaje

SegUriPozo,el ACT puede tambien considerarse unateona del aprendizajedeconceptos,

yaqueningunadeslrezacomplejapuedeefectuarsesinlaintervenciondeunconcepto.

Para cada instancia presentada, el ACT designa una produccion que reconoce y/o

categorizaesainstancia. Lasgeneralizacionesseproduciranmediantelacomparacionde

paresdeesasproducciones.Siseproporcionainforrnacionsobrelacorrecciondeesas

generalizaciones,puederealizarseelprocesodediscriminacion.Ladefinicionoperativade

I unconceptosera la de esa seriededesignaciones,generalizacionesydiscriminaciones.
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Enfoquesemantico:lateoriadelosesquemas.

La teoria de los esquemas puede considerarse como una teoria de la representacion y

utilizacion de los conceptos almacenados en la memoria. Es una teoria general del

procesamiento.

"Un esquemaes unaestructura de datos parapresentarconceptos genericos aimacenados

en la memoria." (Rumelhart, 1984: 153).

Seglln Rumelhart, (1981: 20), la teoria general de los esquemas se ocupa de como se

representaelconocimientoydecomoseusaelconocimientoalmacenado.Launidadbasica

de procesamiento serian los esquemas, consistentes en "paquetes de informacion" sobre

conceptos genericos. Los esquemas representan conocimientos, son representaciones

prototipicasdelosconceptos.

Una de las caracteristicas de los esquemas es su posicion con respectoaladistincionentre

conocimientodeclarativoyprocedural.Losesquemastienenunanaturaleza flexible que les

permiteserutilizados tanto de modo declarativo como procedural.

Los esquemas son paquetes de conocimiento en los que, ademas del propioconocimiento

hay informacion sobre como debe usarse ese conocimiento. EI caracter jerarquicode la

organizaci6n de los esquemasconllevanecesariamentelaexistencia deconceptosgenericos

dediversonivelde abstracci6n.

Aprendizajepormodificacionygeneraciondeesquemas.

Seglln Rumenhart y Norman desde un punto de vista 16gico pueden distinguirse tres tipos

deaprendizaje: elcrecimiento, lareestructuraci6nyel ajuste. Mediante elcrecimientose
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acumula nueva informaci6n en los esquemas ya existentes. Las leyes que rigen este

creeimientosonbasicarnenteasociativas:

"Siempre que se encuentra nueva informaci6n, se supone que se guarda en la memoria

algunahuelladel procesodecomprensi6n. Esta huella de memoria es la base del recuerdo.

Generalmente,se supone que esas soncopiasparcialesdelesquemaoriginalactualizado"

(Rumelhart, 1984:230).

Elcrecimientoeselmecanismobasicoporelqueelsistemaadquierelasbasesdedatoscon

las querellena las variables de los esquemas. El crecimiento no modifica la estructura

intema de los esquemas ni genera por sf mismo esquemas nuevos. Para que se formen

conceptosnuevosesnecesarioquesucedalaacci6ndelosotrosdosmecanismos:elajuste

ylareestructuraci6n.

Lamodificaci6noevoluci6ndelosesquemasdisponiblestienelugarmedianteun proceso

deajuste,quepuedeproducirsedetresformas: a) mediante modificaci6n de los valores por

defectode un esquema en funci6nde laexperienciaenlaaplicaci6ndel mismo;b)por

generalizaci6ndelconcepto;c)porespecializaci6ndelconcepto.

La generaci6n 0 creaci6n de nuevos esquemas tiene lugar mediante el proceso de

reestructuraci6nqueconsisteen la "formaci6n de nuevas estructuras conceptuales 0 nuevas

formas de concebir las cosas. Mediante una reestructuraci6n surgen estructuras

conceptuales 0 interpretativas que anteriormente no estaban presentes en el sistema. El

nuevo esquema puede surgir de dos formas. Mediante una generaci6n pautada el nuevo

esquema consiste en una copia, que se forma por un proceso anal6gico, conmodificaciones

de un esquema anterior.
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Elsegundomecanismodereestructuracion, lainducciondeesquernas, seproduciriacuando

sedetectaseque cierta configuracion deesquemasocurresisterruiticamenteseglinciertas

pautasespacio-temporales.Setratariadeunmododeaprendizajeporcontigiiidad.

Seglin Rumelhart y Norman, (1978: 183), e I crecimiento, la reestructuracion y el ajuste

coexisteneinteractUan durante todo el cicio de aprendizaje de un sistemajerarquizadode

conceptos,perosuimportanciarelativavarianseglinunapautatemporalcaracteristica.Al

comienzo del aprendizaje en un area conceptual predominaria el crecimiento. La

acumuJaciondeconocimiento acabariaproduciendo una reestructuracion de los esquemas.

Unatercerafasesecaracterizariadenuevoporuncrecimientodelosesquemasgenerados,

que finalmentedesembocaria en un ajusteprogresivo de los mismos.

Enfoquepragmlitico:unateoriapragmliticadelainducci6n.

Lateoriadela inducciones una teoria general del procesamiento, que presenta una seriede

restriccionesbasicasqueledanalproceso inductivo, un caracterpragrruitico.

Larepresentaci6n del conocimiento mediantemodelos mentales.

EI sistema de representacion propuesto por Holland y Cols (1986: 246), al igualque el

ACT de Anderson (1983: 56), esta basado en reglas 0 sistemas de produccion, pero se

asemeja alateoriade los esquemas en que sus unidades significativasderepresentacion

tienen un caracter mas bien molar. Son los modelos mentales, compuestos por series de

reglasosistemasdeproduccion.

Los esquemas constituyen representaciones estables, los modelos mentales se construyen

i conocasiondecadainteracci6nconcreta.Sonrepresentacionesdinamicaseimplicitasenla

memoria,enlugardeestaticasyexplicitascomolosesquemas.
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Los modelos mentales esllin fonnados por conjuntos de reglas relacionadas activadas

simulllineamente. Consisten en producciones 0 pares condicion - accion. Tanto la condicion

como la accion de lareglapueden estarcompuestasporvarios elementos.Sedistinguendos

tiposfundarnentalesdereglas: empiricaseinferenciales. Las reglasempiricasrepresentan

elconocimientosobreel mundoyasuvezsedividenenvariostipos. Lasreglas sincronicas

representan la informacion descriptiva tipica de la memoria serruintica y se dividen en

reglascategoricas, que informan sobrerelacionesjenirquicas entrecategoriasysonlabase

delosjuiciosde identificacionde conceptos,yreglasasociativas,quereiacionanconceptos

novinculadosjenirquicamentesinoporsuconcurrencia.Lasreglasdiacronicasinforman

sobre los cambios que pueden esperarse en el entomo si se satisfacen sus condiciones.

Puedenserreglaspredictivas,cuandoproporcionanunaexpectativa,yefectivas,cuando

causanuna accion porparte del sistema.

Las reglas se activaran cuando su condicion sea satisfecha por informacion activa en la

memoria, que recibe el nombre de mensaje. Las acciones de las reglas se ejecutaran cuando

suscondicionesseansatisfechasypuedendirigirsetantohaciaelexteriorcomohaciael

interior. En este Ultimo caso, semodificara el sistema deconocimientos yseproducira

aprendizaje. El sistema dispone tambien de reglas inferenciales que constituyen los

mecanismos basicos del aprendizaje, y de reglas operativas 0 principios generales de

procesamientodel sistema, entre las que se halla elprocesamiento en paralelo(multiples

reglas activadas al mismo tiempo). El sistema ha de construir modelos mentales basados en

la activacion simuillinea de reglas relacionadas. Aquellas que suelen activarsejuntas,

tiendenarelacionarseyconstituyencategorias.

Los conceptos no se hallan definidos en la memoria sino solo representados de un modo

probabilistico,yse formaran a partir de reglas con condiciones similares.

A pesar del proceso paralelo, lasreglascompitenporseractivadas.Enesacompetici6n

triunfaranaquellasreglasque(a)proporcionenunadescripci6ndelasituacion actual
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(ernparejamiento),(b)tenganunahistoriadeutilidadenelpasadoparaelsisterna(fuerza),

(e) produzcan la deseripcion mas cornpleta (especificidad) y (d) tengan la mayor

compatibilidad con otra informacion en ese momento (apoyo) (Holland y Cols., 1986: 49).

Elapoyodeunaregladependedelaaetivaeiondeotrasreglasafinesydepende,porlanto,

de lapropagacion de la activaeion del sistema.

La aetivacionsepropaganide un conceptoaotroeuandoeompartanreglascomunes,pero

no por simple contigfridad 0 concurrencia. La activacion, en lugardeserautomatica, se

hallatarnbienpragrnaticamentedirigida.

SegUnlateoria de holland y Cols. (1986: 216),losconceptos serianmodelos mentales,

formados por reglas activadas simultaneamente en funcion de las demandas contextuales y

delasmetasdelsistema,yconstituidosenjerarquiasdefectivasquegeneranexpectativasy

dirigenlaaccion.Porlanto,elaprendizajedeconceptosconsisteenlaadquisicionde

nuevas reglas ylas relaciones entre reglas. Esas nuevas reglas tienen su origen, seglin los

autores,enprocesosinductivosguiadospragrnaticamente.

Aprendizajeporinducci6npragmatica.

SegUnHollandyCols,(1986:61),elsistemadeberealizartrestareasinductivasbasicas:(a)

evaluar y perfeccionar las reglas disponibles, (b) generar nuevas reglas y (c) formar

asociaciones y racimos de reglas con el fin de crear estructuras de conocimiento mas

arnplias;yestastareasselogranmediantedosmecanismosinductivos:elrefinamientode

lasreglasexistentesylageneraciondenuevasreglas.

i En la medida en que un eoneepto es un racimo jerarquizado de reglas debeni formarse por

combinaci6ndelrefinamientoylageneraciondereglas.
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El refinamiento de las reglas consiste en unareevaluacion constantede la fuerza de las

rcglasenfunciondesusexitosyfracasos.

Aldisponerdeunprocesamientoparalelo,elsistemadebedistribuirelexito,oensucasoel

fracaso,entreaquellasreglasquehayansidorealmenteresponsablesdelresultadoobtenido.

Esteprocesorecibeelnombredeasignaciondelcredito.

La fuerzadeunareglaacruadeunmodoconservador,impidiendolaejecuciondereglas

nuevas 0 rnas debiles.

El procesoderefinamientopuedecambiarlafuerzadeunaregla,ycon eliasuprobabilidad

de uso, pero no puede introducirreglas nuevas. Cuando el sistema no dispongadereglas

eficaces para un contexto, severaobligado a poner en marcha el proceso degeneracion de

reglas. EI sistema genera nuevas reglas que dan lugar a conceptos nuevos mediante la

activaciondesusreglasinferencialesosusmecanismosinductivos.

SuaccionestArestringidaalapresenciadeciertascondicionesdesencadenantes, como son

el fracaso de una prediccion 0 la ocurrencia de un hecho inesperado. Esas inferencias

estaransometidasanuevasrestricciones.Algunasdeesasrestriccionespartirandereglas

generales e independientes de cualquierdominio concreto existentes en el sistema, que

recogen conocirniento sobre leyes causales, estadisticas 0 de razonamiento. Otras

restricciones en la induccion provienen de las limitaciones en la capacidad. La

generalizacion puede conseguirse de dos formas: mediante una simplificacion de las

condiciones de una regIa 0 a partir de ejemplosconcretos, en los que ciertas constantes son

sustituidas poruna variable. La especializacion es el proceso inverso que, tiene como

funcionevitarlasobregeneralizacion,quesueledarlugaraunaprediccionerronea.

Laformaciondecategoriasoconceptosdependedelestablecirnientoderelacionesy

asociaciones entrereglas mediante los procesos inductivos. Unconceptoesunracimode
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reglasorganizadodeunajerarquiadefectiva.ElsistematiendeaasociaraquelJas reglas que

seactivanjuntas(relaci6nsincr6nica)0 sucesivamente(relaci6ndiacr6nica). Unconcepto

se basa en relaciones sincr6nicas entre reglas que comparten un elemento comUn entre sus

condiciones.Cuandootrareglacontengaesemismoelementoensuacci6nseacoplaraalas

anteriores, yaquesuejecuci6nsatisfaralascondicionesdelasotrasreglas.Elelemento

comUnatodasesasreglasseconvertiraenlaetiquetadelconcepto.

Este proceso inductivo se basa en la asociaci6n y la generalizaci6n de reglas. Esta

generalizaci6n puede ser abusiva. Para corregir, el sistema dispone del proceso de

especializaci6n de las reglas,cuando una regIa conduce a una expectativaerr6nea.

Los autores admiten la existencia deotro mecanismo de aprendizaje no inductivo, que

consistiriaenlainserci6ndereglasdesdeelexteriorpormediodelainstrucci6n.

En la terrninologia de la formaci6n de conceptos diriamos que el cambio conceptual

requiere, en alg6n momento, el paso de representaciones mediante modelos mentales 0

ejemplares a representaciones medianteconceptos explicitos o prototipos.

Dentro de una teoria computacional, los procesos de reestructuraci6n deben reducirse

necesariamentealosprocesosmassimplesdecrecimientoyajuste.LaUnicaformaefectiva

de adquirirnuevas reglas eS,ademasdelainstrucci6no inserci6nextema,lainducci6n

mediantegeneralizaci6nyespecializaci6n.

Lateoriaimponerestriccionespragmaticasalprocesoinductivo.Unainducci6nserealizara

cuandoseadecuealosconocirnientosactivosenelsistema.

EICoDstructivismo.

Teoriaque explica el conocimientode larealidada travesdemodelos queelindividuo

construye yque son mejoradas con el tiempo.



73

EI hombre por naturaleza es unsercurioso, dada su condicion de serracional yposeerun

cerebroprivilegiado entretodas las especies animales, porello, desdelaepocadela ectad

de piedra ha venido evolucionando, tanto en su desarrollo psico-motor como en la

conforrnaeiondesuestructuracognoscitiva;permitiendolemejorarsuscondicionesdevida,

inc1uyendolasmodificacionesquehageneradoensuentomo.

Elpuntocomu.nde las actuales elaboracionesconstructivistasesllidadoporla afirmacion

dequeel conocimiento no esel resultadodeunameracopiadelarealidadpreexistente,

sino de un proceso din3.mico e interactivo a traves del cualla informacion extema es

interpretadayreinterpretadaporlamentequevaconstruyendoprogresivamcntemodelos

explicativoscadavezmascomplejosypotentes.

Esto significaqueconocemoslarealidad atraves de losmodelos que construimos para

explicarla, y que estos modelos siempre son susceptibles de ser mejorados 0 cambiados.

En las wtimas decadas han emergido varios constructivismos, cada uno con su propio

punto de vista acerca de como facilitamos mejor el proceso de construccion del

conocimiento. Entre estos podemos encontrar desde un constructivismo radical y

organismicohastaunconstructivismo social ycontextualizado.

EI Constructivismo Radical. Los alumnos aprenden a traves de una secuencia uniforme de

organizacionesintemas, cada una mas abarcadora e integrativa que sus predecesoras.Para

promoverelaprendizaje, elprofesoro diseiiadordel curriculum trata deacelerarelpasode

lareorganizacion ayudando a los estudiantes a exarninar la coherencia de sus actuales

formasde pensar.

Porotro lado, losconstructivistassocialesinsisten en que iacreaciondelconocimientoes

mas bien una experiencia compartida que individual. La interaccion entre organismo y
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ambiente posibilita el que swjan nuevos caracteres yrasgos,lo que implica una relaci6n

reciprocaycomplejaentreelindividuoyelcontexto.

Detras de esta posici6n social y contextualista, es posible identificar una perspectiva

situada,dondelapersonayelentomocontribuyenaunaactividad,dondelaadaptaci6nno

es del individuo al ambiente sino que son el individuo y el ambiente los que se modifican

mutuamenteenunainteracci6ndinamica.

Hasta principios de siglo, las concepciones epistemol6gicas realistas 0 empiristas, y

consecuentemente las teorias del aprendizaje asociacionistas, eran dominantes en la

epistemologiaylapsicologia,sinembargo,duranteelpresentesiglohaidocreciendotanto

a nivel epistemol6gico como psicol6gico, una fuerte corriente de oposici6n a dichas

concepciones.

Uno de los autores que se opuso con mas fuerza a los plantearnientos empiristas y

asociacionistas fue Piaget (junto con Vygotski). EnPiagetelproblemacentralsurgedesde

laepistemologia, lapreguntaqueel intenta responder es i,c6moenla relaci6nsujeto-objeto,

laestructuraconlaqueelsujetoseenfrentaalobjetosehaadquirido?,porio tanto de 10

quesetrata,esdereconstruirsuefectivaconstrucci6n,locualnoesasunto de reflexi6n,

sino de observaci6n yexperiencia yequivaleseguirpaso a paso lasetapasdeesa

construcci6n,desdeunniiiohastaeladulto.

Vygotski concibe el desarrollo cognoscitivo como un proceso dialectico complejo

caracterizadoporlaperiodicidad,lairregularidadeneldesarrollodelasdistintasfunciones,

la metamorfosis 0 transformaci6n cualitativa de una forma a otra, la interrelaci6n de

factoresextemoseintemosylosprocesosadaptativosquesuperanyvencenlosobstaculos

con los que se cruza el niiio.
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EI aprendizaje seria, desde esla perspectiva, una condici6n necesaria para el desarrollo

cualilativo de las funciones reflejas mils elemenlales a los procesos superiores.Enelcaso

delasfuncionessuperiores,elaprendizajenosenaalgoextemoyposterioraldesarrollo,ni

identicoael,sinocondici6npreviaparaqueesteprocesodedesarrollosede.

Conclusion.

La postura que adoptan las teonas asociacionistas respecto alanaturaleza ya la forma en

queseadquiereelconocirniento, tiene como caracteristicasprincipaleselelementismo,el

empirismoyelrealismoocorrespondenciaentrerealidadyconocirniento.

Lasdistintas teonas difieren en los mecanismos de aprendizaje que dancuenta de esa

abstracci6nyenlosresultadosproducidosporeseaprendizaje,quedan lugara conceptos

probabilisticos odeestructuradifusa, 0 a conceptos bien definidos.

La teona ACT del aprendizaje de conceptos es estrictamente inductiva. Sus mecanismos

inductivos, son tan s610 sintacticos. Los conceptos son conocirniento compilado yse

adquieren por generalizaci6n y discrirninaci6n a partir de las primeras producciones

formadas.

Anderson, Kline y Beasley,.(l980: 50), senalan que el Unico mecanismo que proporciona

al sistema conocirnientos autenticamente nuevos es la designaci6n de nuevos

conocirnientosdeclarativos.

La principal diferencia entre el ACT y la teona del aprendizaje de esquemas de Rumelhart

yNorman (1978), es laintroducci6nde un proceso de aprendizajeporreestructuraci6n

como una forma de superarlas lirnitaciones del principio asociacionista decorrespondencia

yconcebirelaprendizajecomounprocesoconstructivo.
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kuhn atribuye un canicterrevolucionario aI progresocientifico ycomoconsecuencia, el

reemplazodetodoparadigmaporotroqueresulteesencialparaelprogresoefectivo dela

Si consideramos a la ciencia como la acumulaci6n de conocimientos, los cuales se

adquieren entreotras formas atraves de la investigaci6n, deahi la importancia de incluir

en los nuevos programas educativos al vinculodocencia-investigaci6n como una estrategia

pedag6gica de aprendizaje, yen especial alainvestigaci6ncomodocencia.

La importancia de los cambios de paradigrnas es muy trascendental para el presente

estudio,yaquecondichoscambiossesustituininlosviejosperotodaviaexistentesmodelos

educativos,porotros que vendran a revolucionar el quehacerdocente yporendela

generaci6n de alumnos mas actualizados, mejor preparados para los retos del futuro, mas

criticosyreflexivosetc., todoloanteriorsustentadoenlavinculaci6ndocencia

investigaci6n.

3.6.2 Epistemol6gica

Teorfadelconocimiento

Esunateoriafilos6fica,quetratadeexplicareinterpretarelconocimientohumano,nuestra

inteligenciaqueeselinstrumentoporelcualconocemoselmundoyporelcualanalizamos

los fen6menos, es a su vez sometida a examen para averiguar el alcance de su poder

cognoscitivo.

Lafilosofiasedivideenteoriadelaciencia,teoriadelosvaloresyconcepci6ndel

universo,elsitioquelecorrespondealateoriadelconocimientoestaenlateoriadela

cienciaensuambitomaterialindicandoqueeslateoriadelosprincipios materiales del

conocimiento humano, centrasu atenci6nenlacorrespondencia objetivadel pensamiento,

por su concordancia con el objeto, tambien se defme como teoria del pensamiento
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verdadero, se divide en general yespecial,laprimeracuestionalarelaci6n del pensamiento

coneJobjetoengeneral,lasegundasometeainvestigacionescriticaslosprincipiosylos

conceptos fundamentales en que se explica la relaci6n de nuestro pensamiento con los

objetos.

Historia de lateoria del conocimiento.

En la filosofia antigua con Plat6n y Arist6teles se han encontrado muchas reflexiones

epistemol6gicas,enlaedadmodemaJhonLockeesconsideradosufundadorconsuobra

principal editada en 1690, unensayo sobreelentendimientohumano,narralascuestiones,

eJorigen,esenciaycertezadelconocirnientohumano,en 1765 Leibnitzrefut6loplanteado

por Locke, con su obra p6stuma nuevos ensayos sobre el entendirniento humano, George

Berkeley en 17lOpublic6un tratadosobrelosprincipiosdelconocirnientohumano,David

Hume con su obra el tratado de la naturaleza humana publicada en 1739, Emanuel Kant es

consideradoelfundadordelateoriadelconocimientoenlafilosofiaEuropea,lacriticade

la rawn pura es su maxima obra epistemol6gica, intenta explicar una fundamentaci6n

critica al conocimiento cientifico de la naturaleza, se pregunta i,C6mo es posible el

conocirniento? i,Sobreque fundamentos? i,Sobreque supuestos supremos seasienta?, con

Fitche, la teoria del conocimiento toma porprimera vezel titulo de TeoriadelaCiencia.

En todo conocirniento se distinguen dos factores, el sujeto y el objeto, entes que se

encuentran separados el uno del otro, este dualismo es parte de la ciencia del

conocimiento,elconocirnientosemanifiestacomounarelaci6nentreestosdoselementos,

lafunci6ndelsujetoconsisteenaprehenderalobjetoyladelobjeto en seraprensible y

aprendidoporel sujeto, 10 que cambia mediante la funci6ndel conocirnientonoeselobjeto

sinoel sujeto, aparecenen ellaspropiedadesdel objeto,puede serdefinido como una

determinaci6ndelsujetoporelobjeto,elcualacruareceptivamenteanteelobjeto.
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El problema del conocimiento se divide segUn Essen en cinco problemas parciales,

explicadospordiversasteoriaseneltranscursodelahistoriadelaFilosofia:

l.-Sobrelaposibilidaddelconocimientohurnano.

2.-Sobreelorigendelconocimientohurnano.

3.-Sobrelaesenciadelconocimiento.

4.-Sobrelasfornnasdelconocimiento.

Serefierealvalordenuestroconocimiento,setratadesabersiesposibleconoceralgoysi

ese conocimiento tiene algUn valor, entre las posibles soluciones tenemos: EI dogmatismo,

escepticismo, subjetivismo, criticismoypositivismo.

La postura mas antigua es el dogmatismo, entre sus principales representantes tenemos a

Plat6n, Arist6teles, Descartes, LeibnitzyWolf,consideranqueel contactoentreelsujetoy

elobjetoesreal,elsujetoescapazdeaprehenderalobjeto,elespirituescapazdeconocer

la realidad tal cual es.

Elescepticismoniegaqueelsujetopuedaaprehenderalobjetoytenerconocimientodeel,

es una posici6n de principios, niega que podamos tener conocimientos seguros y

verdaderos, suprincipal exponenteesDescartes.

Paraelpragmatismoelserhurnanoesunserpractico,destinadoaactuarenlarealidad,con

congruencia en lavida, todo aquelJo que Ie resulte provechoso para suvidasocial,William

Jarnesessufundador.
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Elcriticismoexarninaelpodercognoscitivomismo,investigalasfuentesdelconocimiento

y distingue los problemas que puede resolver, su principal exponente es Emanuel Kant.

Augusto Comte es el fundador del positivismo, sostiene que los hechos que son los

fenomenosdebendeserexplicadospormediodeotroshechos.

Elorigendelconocimiento.

Serefierealasfuentesdedondesederivannuestrosconocimientos,enesteconocimiento

sereconocendosfactores, uno suministradoporlaexperiencia yotro aportadoporel

conocimiento, se ofrecen cuatro soluciones: EI racionalismo, el empirismo, el

intelectualismoyelapriorismo.

Enelracionalismo,lafuentemasimportantedelconocimientoseencuentra en larazon yes

precisoquetengadoscaracteristicas,launiversalidadydelanecesidad,losrepresentantes

modernosson:Descartes,EspinozayLeibnitz.

ElempirismosostienequelaUnicafuentedelconocimientohurnanoeslaexperiencia,no

hay conocirniento a priori, todo nuestro saber deriva de la experiencia, la mente se

consideraunatabularasa,dondelaexperienciavaescribiendosuspropiossignos,los

representantesson:DavidHurneyJohnLocke.

EI irWelectualismo considera que el racionalismo y el empirismo participan en la

produ:~ion del conocirniento, la experiencia y el pensarniento en colaboracion constituyen

labasedelentendirnientohurnano, suprincipal exponentees Santo Tomas de Aquino.

Laesencia del conocirniento.

Serefiere a larealidad de la existenciadel mundo exterior,las diversas respuestas se

agrupanendosordenes:
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I.-Solucionespremetafisicas (objetivismo,subjetivismo)

2.- Soluciones metafisicas (realismo, idealismo, fenomenalismo).

Elobjetivismosostienequeelelementodecisivoentrelosdosmiembrosqueconstituyenel

conocimientoesel objeto, elsujetoesllideterminadoporelobjetoyreproducelas

cualidadesdelobjeto,seencuentracomoalgosituadoenelexterior,frentealaconciencia

del sujeto,suexponentees Edrnundo Husserl.

El subjetivismo fundamenta el conocimiento en el sujeto, es un sujeto trascendente,

superior,lasesenciasidealesresidenpuesenlaraz6ndivina,sonpensamientosdedios,el

conocimiento es posible porque halla su fundamento en 10 absoluto es decir dios, su

representanteesSanAgustin.

Elrealismosostienequehaycosasrealesindependientesdelaconciencia,leparecenatural

considerarque las cosas, que estan fueradenosolrosynosotros mismos, son tales como las

percibe la conciencia, nuestras percepciones son tales como las percibe la conciencia,

nuestraspercepciones yrepresentaciones son retratos fielesdelascosas.

El idealismo sostiene que no existen cosas reales independientes de la conciencia su

principal representante es Berckeley.

EI fenomenalismo es una doctrina fundada por Kant, tratade conciliar las dostendencias

opuestas, sostiene que no conocemos las cosas como sonensi,sinocomonosaparecen,

consideraque existen cosas reales,pero que no podemos conocer suesencia, su naturaleza

intima,loUnicoquesenosdaaconocersonlosfen6menosesdecirloscontenidosde la
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Formasdelconocimiento.

Aborda la fonna en que aprehendemos un objeto, porque conocer es aprehender

espiritualmentealgo,casitodosnuestrosconocimientossonadquiridosen formamediata,

medianteoperacionesl6gicasquepasanpordiversasetapas,sedestacaelconocimiento

mediatoodiscursivoyelconocimientoinmediatoointuitivo.

Estecriterionospenniteconocersiunconocimientoesverdaderoono,laverdadsiempre

seexpresapormediodeunjuicio,tenerlaabsolutacertezadequeesverdadero,laverdad

eslaconcordanciadelpensamientoconsigomismo.

Lasteoriasdelaprendizajedeterminanelprocesoenelaula,suvariedadfacilitasuusoy

aplicaci6n dependiendo del tipo de aprendizajequesedeseaobtener, existeunaamplia

relaci6nenesteestudioconlateoriaconductistaylacognoscitiva,ambassoncomplejasy

sostienenensuspreceptoslaimportanciadelasdiferenciasindividualescon los estimulos

que se proporcionan a los estudiantes, sostienen que lamotivaci6n inicia ydirige la

conducta,relacionadocon las experiencias previas del individuo.

Siseeligieraunateoriaquesealaquedetermineelprocesodeaprendizajeseriaaventurado

hacerlo porque cada una de elias proporciona elementos degranutilidadenelprocesode

aprendizaje.

Sucombinaci6nenelsaJ6ndeciasescontribuyeamejorareiprocesodeaprendizaje,su

enfoque estJi intimamente relacionado con el fundamento epistemol6gico destacandose a

I Piagetcon laepistemologiagem\ticadondeel sujetoes activo, constructordesupropio

conocimiento yenconstanteinteracci6nconsumedio ambiente, para Piagetentenderes

inventar,elconocimientoeselresultadodeunainteracci6nentreelsujetoqueconoceyel
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objeto queseconoce, elconocimiento dependedelaaccionylaacciones productoradel

conocimiento, seconstruye el conocimiento a partir de sus accionesconel medio.

Dichateoriapennitequeelconocimientoyporlotantoelaprendizajesedeenunarelacion

dial6ctica de accion-reflexionde teoriaypnicticaconsiderando al estudiantecomosujeto

cognoscente dinamico creativo y critico, transformador de su realidad y de sl mismo

mediante laintegracion conel mundonatural ysocial, a traves del vinculo docencia

investigacion.

La teoria del conocimiento pretende iluminar el camino, no simplificando sino

reconstruyendo un saber, las condiciones hist6ricas que 10 posibilitarony,sobretodo, los

momentosderuptura,dondelasverdadesseagotanfrentealonaciente;para dar paso a

recrearyproblematizarsobreelobjetodeestudioencuestion.

En este contexto, es pertinente sefialar que toda actividad docente requiere tanto de un

dominiodeladisciplinacomodeunaactitudfrentealmundoydeunusopertinentey

critico del saber.

Poreso en ladocencia de hoy, transmitirconocimientos, recrearlos 0 enriquecerlos ante el

devenirhist6rico,seconvierteenunretoyenuncompromisodetodoprofesor.Paraque

esta labor seaprovechosaytrascendente el maestro rnantiene en el airepreguntascomolas

siguientes: Lquien es el sujeto al que va a formar? Como y para que se va a comunicar con

el; en que medida compartirany lograran emprenderel camino del aprendizajejuntos;

! i,Cuales seran las tareas y los compromisos que ambos asumiranenelquehacercotidiano

delaula,ellaboratorioylapracticadecarnpo?
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Porque transmitir de la mejor manera un conocimiento en la perspectiva de quien sabe a

quien no sabe puede ser una labor sencilla, consabida y basta c6moda. No asi la de

involucrarsete6ricaymetodoI6gicamenteenunprocesodeenseiianza-aprendizaje,donde

seconcibeelvinculoprofesor-alurnnocomounfen6menocomplejoyqueenconsecuencia

exige minimamente un conocimiento psicol6gico, pedag6gico y sociol6gico que pennite

ubicaral educandocomo sujetodeaprendizajeyno Unicamentecomo objetodeenseiianza.

Lapregunta urgente, yel debatehoyendia, no se centra en transmitir un conocimientode

la mejor manera posible, didacticamente hablando, sino en cuestionar c6mo es que los

educadoresllevanacaboesamediaci6n,noparareiterar,repetirycomprobar,sinopara

inducir, descifrar, contrastar, innovar. .. y, con ello, recobrar el asombro y pensar para

construir,ynos610paraconsumirpasivamenteelconocimiento.

3.6.3Pedag6gica.

Florence, (1991: 42),hanreveladoqueelbajoniveldeaprendizajealcanzado por los

alurnnoses, en gran parte, resultante de los metodos equivocados que empleanlosmaestros

enlapracticadiaria.Propiciarlareflexi6nyanalisissobreesteejercicio,escausaobligada

para todos los docentes quienes, al transformar su praxis, estaran marcando pautas para

mejorareldesempeiloescolardelosestudiantes.

Sibienesciertoqueelconceptodecalidadenglobalaevaluaci6ndetodos los elementos

queconforman el sistema educativo en suconjunto, en el seno decada centro escolarse

pUededefiniralacalidadeducativacomoellogrodeaprendizajesretevantes para la vida,

significandoentonces,quetodoaquelloqueelestudianteaprendaenlaescuela,debera

serle de utilidad alo largo de su existencia; a partir de esta concepci6n,elprofesortendera

aproponernuevasestrategiasalirnpartirsuclaseenordendeobtenermejoresresu1tadosen

laformaci6ndelestudiante.(SchineIkes, 1995: 164).
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Para lograruna educacion de calidad, el profesororientanisusesfuerzoshaciael desarrollo

de competencias cognoscitivas, ejercitando en el alumno la comunicaci6n verbal y el arte

de saber escuchar. Deben\ propiciar en eljoven el gusto por el autodescubrimiento,

planteandole problemas que individualmente in\ resolviendo a fm de desarrollar su

imaginaci6nysucreatividadparalelamentealaconstituci6nyadopci6ndeunpensarniento

analitico,reflexivoycritico.

Debera transmitir valores a traves del ejemplo y mantener siempre motivado al alumno,

proponiendoleactividadesqueconllevenretosyprocurllndoleexperienciasde aprendizaje

atractivasdeacuerdoasuedadycapacidad.

Asimismo, las practicas que el maestro proponga tenderlln a mostrar al alumno el Mundo

natural,culturalysocialenelquesedesenvuelve,conelobjetodehacerloparticipedela

construcci6ndesuentorno.

La Doctora Sylvia Schmelkes, considera diez observaciones generales para favorecer

significativamentelalabordelprofesor.

1. Los alumnos aprenden mas cuanto mas participan en c1ase, por 10 que el maestro

debera:

a.Generardudas

b.Solicitarpropuestas

c.Fomentarlaparticipaciondetodosentareasconjuntas

2. Los alumnos aprenden mas cuando sienteninteresporloquehacen, por 10 que el

I maestrodebera:

I a.Procurarexperienciasdeaprendizajeatractivasyvariadas

b.Propiciarunambientedecordialidadyentusiasmo durante laclase
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3. Los alumnos aprenden mas cuando se les da la oportunidad de descubrirpor

slmismos:

a.Resolviendoproblemas

b.Investigandosobrealglintema

c.Elaborandonuevasformasdeacci6n

d.Diseilandovariablesaltemativasencadaunadelasactividadespropuestas

4. EI profesor debera tener en cuenta que mientras mas hagan los alumnos por su

cuenta,masoportunidadtendrandeaprender.

S. Los alumnos aprenden mas cuando tieneo oportunidad de pensar sobre 10 que han

aprendidoal:

b.Comentarloaprendido

c.Platicarsobresusdificultades

d.Plantearsusinquietudes

6.Losalumnosaprendenmas,cuandoaccedenalconocimientopordiversasvias:

a.Variandolas actividadesque selepreseotao

b.Eocootraodonuevasformasdelograrunobjetivo

c. Variaodo el uso de los materiales yespacios utilizados

7. Entre mas se diversifiquen las formas de enseilar, mas oportunidad habra de

aprender:

I a.Jugaodo

b.Experimentando

c.Dibujaodo

d.Discutiendo

e.Escribiendo
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f.Leyendo

g.Investigando

8. Los alumnos aprenden cuando mas crean por 10 que es importante ir siempre mas aUa

de 10 que seiialan los programas. apelando a la creatividad del alumno y al espiritu

innovadordeldocente.

9. Los alumnos aprenden mas cuando se sieolen respetados ycuando apreodeo a

respetaralosdemas:

a.Contandoconelapoyodetodoslosparticipantes

b.Sintiendoseconlasmismasoportunidadesdecompetirquesuscompafieros

c. Haciendole sentirigual de importante que los demas integrantes del grupo.

10. Los alumnos aprenden mas cuando lograo la confianza en eUos mismos. por 10 que

hay que:

a.Celebrarsusavances

b.Reforzarsuscapacidadesyvirtudes

c. Hacerles verque los errores son fuentedecrecimiento

d.Recordandolesqueelesfuerzoylaconstanciaayudanamejorarsuscapacidades.

Aunquetodasestasaccionesparecensencillas,conllevanensiuncambiodementalidady

disposicion del docente para realizar transforrnaciones en el proceso enseiianza

aprendizaje;uncambiodetecnicas de enseiianza, en donde queden ala zaga las forrnas

conductivistasdeantaiioyseopteporejercernuevasforrnasdeinteraccionconlos

alumnos.

Tomar la altemativa de ser guia y facilitador de la enseiianza, permitiendo que el alumno

identifiqueproblemas,resuelva lareasy proponga acciones tendientes a desarrollar todas

suspotencialidades.
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Posibilita unarelaci6n del proceso enseiianza-aprendizaje en una perspectiva dial6gica en

la que docentes yalurnnos interactlian dentrode una dimensi6n horizontal pennitiendoel

empleode la investigaci6n a traves del contacto directo con problemas de lavidarealyla

bUsquedadesolucionesadecuadasoportunasyeficaces.

Estas reflexiones y preocupaciones surgen en el contexto de la profesionalizaci6n de la

docencia, en tanto quecategoriasustantivadelapnkticaeducativa, ylavinculaci6n

docencia-investigaci6ncomounadelasaltemativaspedag6gicasid6neasparaconseguirlo.

Desde la decada de los setenta,porlo menos, ambas estrategias han estadosometidasa

mUltiples debates, mas en el plano de 10 formal queen el deloreal,aunqueen el discurso

academicooficialaparezcancomoreivindicadorasdelacalidaddelaeducaci6n.

Ahora bien, si asumimos la certeza de los seiialamientos anteriores con respecto a la

docencia, i,c6mo es posible que hoy, en el umbral del tercer milenio, en nuestras

universidades,seamasimportanteenseiiararepetircosassabidasynoadescubrirnuevos

saberes? i,C6mo puede ser mas importante enseiiar a ser consumidor pasivo de informaci6n

que sujeto activo y responsable de supropio aprendizaje? i,C6mopuedesermasimportante

para una instituci6n de educaci6n superior engrosar las filas de egresados, que formar

profesionales capaces, polivalentes, con actitudes de compromiso para enfrentar y

transformarlarealidad?

Estetipodecuestionamientos,nosllevanalaconvicci6ndequeesimprescindibleinnovar

lasconcepciones y laspracticaseducativas en los distintos espaciosacademicos.

Concretamente, pensamos que una opci6n decambio estariaen el planteamiento que el

maestro Jose Mata Gavidia llama, docencia enforma de investigaci6n.
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Elambito escolar constituye un agente educativo que no es ajeno al contexto historico,

social, cultural, economico ypolitico en el que actUa. Nuestra universidad actual fonna

partedeuncontextodecambios,detransfonnaciones,decrisis,deunmundoglobalizado

alquedeberesponder.Sinembargo,nobastaconplantearsolucionesentenninosdemera

adaptacion funcional a nuevas exigencias. Lamodemizacioneducativa, en el sentido de

educacionparatodos,pensamientocriticoexigelaactualizaciondecontenidoseducativos,

replanteos de las relaciones entre docencia e investigacion, analisis de las fonnas de

apropiarsedelastecnologiasydelosmodosdeentenderlasrelacionesconlosvalores

vigentesyconelfuturo(Cullen,l996:205).

Es fundamental, entonces, explicar las bases fundantes de la propuesta curricular, sus

contenidos educativos y fonnas de organizacionpara afrrmar la identidad etica, social y

cultural de la universidad en su funcioneducadoraycomoellugardelocomUn,delo

compartido,delajusticia,delaposibilidaddelautopia.

En el marco de los documentos para la concertacion Serie A, No. 10 (diciembre 1995) la

educacionseconcibeconunenfoqueintegral,puesdebefacilitarypromoverlaadquisicion

de las competencias necesarias para que los estudiantes se desenvuelvan comociudadanos

yciudadanasresponsables, criticosysolidarios, puedan orientarse en elmundolaboraly

continuarcualquier tipo de estudios superiores desarrollando capacidades permanentes de

aprendizaje.

La educacion estli articulada en dos tipos de fonnacion: Fonnacion General de

Fundamentos y Formacion Orientada y debe cumplir con las funciones de:

• Funcioneticayciudadana

• Funcionpropedeutica
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• Funciondepreparacionparalavidaproductiva.

En este se pretende romper con las actitudes de domioacion daodo posibilidades al alumno

paradesenvolverseenunarnbientedelibertadvalorandoelpapelsocialquelecorresponde

y desarrollando el compromiso para superar los problemas siempre can una actitud abierta

alcarnbio.



CAPITuLO IV METODOLOGlA

4.1 Definici6n de universo.

Enelpresenteestudiodeinvestigacion,noserealiz6muestra, debidoaqueseaplicoun

censo al total de los alunmos del ultimo aiio de estudio decada una de las tresfacultades,

debido a que son escuelas con baja poblacion de estudiantes.

Este estudio seenfoco a estas tres areas del conocirniento puesto que son las principales

fuentesdetrabajoylageneracionderecursoseconornicosenquesesustentaeldesarrollo

del EstadodeNayarit, como son: Laagricultura,laganaderia ylapesca.

4.2Criteriosdeinclusi6n.

El total de alunmos inscritos en el ultimo aiio de la licenciatura de: Medicina Veterinaria

(26),Agricultura(34ylO) elngenieriaPesquera(ll).

Lacondicion de que fuesenalwnnos terminales obedecio a que por su estancia decuatro

aiiosomasenlasdiferentesinstitucioneseducativas,pudiesenhaberintegradoconmayor

seguridadunamayorexperienciarespectoalarelaciondocencia-investigaci6n,sobretodo

porelaltocontenidocientifico-tecnicoquecaracterizaaestetipodecarreras.

4.3 Criterios deexclusi6n.

Todos los alunmos anteriores al Ultimo aiio de su licenciatura y los no inscritos en las

facultadesenlascualesseaplicoelestudio, asimismo los repetidores, los no presentesy

losquesenegaronaresolverelcuestionario.



91

4.4 lnstrumentos de investigacion.

Elaboracionyaplicaciondelcensoaestudiantesdelultimoaiiodeestudiosdelicenciatura.

SeutilizOelmetododeinvestigacionporcensoobteniendoselainforrnacionpormediode

uncuestionario estructurado con preguntas cerradas, yalgunas abiertas.

4.5 Revision bibliografica.

Consultaen Intemet

Revistasespecializadas

Libros

4.6Tipodeestudio.

Lapresente investigaciones un estudio de caso que tiene canicter exploratorioyanalitico

descriptivo.

4.7Tecnicasparala recolecci6n de datos.

Cuestionariocerrado ydeopciones multiples.

Empirica y de campo

4.8 Analisis e interpretaci6n de resultados.

Parael analisis, sintesis e inrerpretaci6n de los resultados seutilizoel metodoestadistico

descriptivo,conlaelaboraci6nposteriordetablasquepresentanladistribuci6nde

frecuenciasyporcentajesdelosdatosobtenidos.Tambien,conlosdatos obtenidossehace

unejercicio comparativo, entre los estudiantes encuestados de las tresfacultades.



CAPiTULO V RESULTADOS

Caracteristicas generales de los estudiantes.

Las carreras en el area debiol6gicas-agropecuarias, absorben una mayor matricula de

hombreslacualcorrespondeaI81%,91%y90%paraelcasodeveterinaria,agriculturay

agricultura semi escolarizado respectivamente, casocontrariosereflejaenlosresultados

que nos arroj61a facultad de pesquera, ya que el64% de los alumnos encuestados 10

representaelgenerofemenino(Cuadrol).lnclusosepuedeindicarqueenlosultimosaiios,

elgenerofemeninonos610accedealaeducaci6nuniversitaria enunmayornUmero,sino

selecciona carreras que en el pas~do se asociaban al genero masculino, como es el caso de

lasingenieriasenagronomia,medicinaveterinariaypesquera.Asiesevidentelaincursi6n

de lasmujeres en lavidaprofesional.

Cuadrol. Distribuci6nporgenero de losestudiantes encuestados.

AGRICULTURA

SEMI
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Encuantoalaedaddelosestudiantesinvolucradosenelestudio,e184%deestosen la

facultad de medicina veterinaria, el 91% de alurnnos encuestados en la facultad de

agriculturadel sistema escolarizadoyeI91%deestudiantesdepesquera, seubicanenel

range usual para terminar la educacion superior (21-23 aiios), independientemente de

ciertastendenciasdelosalurnnosdeagriculturadelsistemasemiescolarizado,enelcualel

70% se ubica en laedad de 27 afios 0 mas (Cuadro 2).

Cuadro2. Distribuci6n poredad de los estudiantesencuestados.

AGRICULTURA

SEMI
ESCOLARIZADO

En general sepuede considerarquelamayoriadelosestudiantesterminalesexceptolos

del sistema semi escolarizado estandentro dela edadprototipicaqueseha establecido para

elcalculodelatasadeescolarizaci6nuniversitaria20-24afios(GiIAnt6n 1995).

Loanterioresimportantesiseconsideraqueunestudiantequepuedededicarsedetiempo

cornpleto a sucarrera lleva mayor ventaja, respecto a aquel ques610 asiste los fines de

semana, 0 que tiene que ausentarse peri6dicarnente de la universidad, debido a

cornpromisosfamiliaresodetrabajo.
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Participaci6ndelosestudianleseotareasdeinvestigaci6n.

El porcenlaje de estudianles que participan en losproyectos de investigaci6ndirigidospor

susprofesores es similar en dos grupos estudiados31% y36%para las facultadesde

veterinaria y pesquera respectivamente, y con un 10% de participaci6n la facultad de

agriculturadel sistema semi escolarizado, sin embargo, todaviano selogra que todos los

alumnos, 0 por 10 menos el 80% participe activamente en estos proyectos, pues los

resultados para este aspecto nos mueslran que en Ires de las facultades los alumnos no

participanenproyectosdeinvestigaci6ncon69%,90%y64%.(Cuadro3).

Cuadr03. Participaci6ndelosestudiantesen proyectosdeinvestigaci6ndirigidos por

susprofesores.

Lo anterior implica que todavia no se comple con la idea de vincular docencia e

investigaci6n como parte fundamental del proceso enseiianza-aprendizaje.

Es posible que, hasta ahora, la relaci6n de los estudiantes con los proyectos de

investigaci6nde susprofesores, s610seaporinteresesdeordenpersonal,peronocomo

estrategiainstitucional,paraapoyarlaformaci6nprofesional.
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En estepuntovale discutirotrode los aspectos investigados, elcualserefierealaposible

dedicacionde losestudiantes a lainvestigacion, comopnicticaprofesionalposteriorasu

Como indican los datos del Cuadro 41osj6venes encuestados, aceptan dedicarse a la

investigacion como pn\ctica profesional (54%, 71 %,90% Y91 % veterinaria, agricultura en

susdosmodalidadesypesquerarespectivamente).

Cuadro4.Aceptaci6n 0 rechazo de los estudiantes para dedicarse alainvestigaci6n

como practica profesional.

VET-EJUNARIA AGRICVLTURA AGRICULTURA PESQUERA

M1l'io ESCOIARIZAOO SEMI

Por otra parte, undato adicionalinvestigado,serefierealasrazonesquemotivanalos

alumnos a dedicarse a la investigacion como pn\ctica profesional. ( Cuadro 5 ).

De acuerdo con los resultados delaencuesta,lamotivacionesta fundamentadaparaelcaso

de veterinaria en el desarrollo de nuevas tecnologias con el 58%, seguida por el

mejoramientodemetodosylaadquisiciondeexperienciasconun21%,paraelcasode

agricultura dentro de sistema escolarizado corresponde el 41% a la motivaci6n del

mejoramiento de metodos y adquisicion de experiencias, el 33% f25% para el desarrollo
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denuevastecnologiasparalasfacultadesdeagriculturasemiescoJarizadoypesquera

respectivarnente.

Cuadro 5. Razones de aceptacion de los estudiaotes para dedicarse a la iovestigacioo

comopricticaprofesiooaI.

VETJIJRINARIA AGRICUL11JRA AGRICUL11JRA PESQUERA

MIlITO ESCOLARIZADO
ESCOLARlZA.DO

ADQUIRIR
CONOCIMIENTOY

Las razones de rechazo como 10 indican los resultados del Cuadro 6, el51%de los

estudiantesdeveterinarianolesagradadichaactividad,mientrasqueenagriculturaenel

sistema escolarizado el 40% manifesto no tener vocacion y con el 30% y 50% las

facultadesdeagricultura semi escolarizado y pesquera por larazonderequerirmucho

tiernpo.



PESQUERA
ESCOLARIZADO
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Cuadro 6. Razones de r echazo de los estudiantes p ara d edicarse a Ia investigacion

como practica profesional.

I~

llAZONESDE VET::::::-' :sc:~ AGRI:iURA
. RECBAzo +-----=---,_+-_-.--_+-=ESCO:::::;:.~:;.:,'===.0-+----,_----1

NOTENGO
VOCACI6N

REQUIERE
MUCHOTIEMO

De acuerdo con los resultados de la encuesta, la motivacion esta fundamentada en la

aplicaciondelconocimientoyelinteresprofesionalporelprocesodeinvestigacion.

(Cuadr07).Sinembargo,unporcentajeatomarencuenta,es el que serefiere al interesde

10salUlTU1osporlaposiblepercepcioneconomicaderivadadesuincorporacionala

investigacion delosprofesores.Estepuntoesrelevantesiseconsideraquelosalumnos

aportan un trabajo que bien puede remunerarse con lospresupuestos queen generalejercen

losproyectos.

Dadalacrisiseconomicaactualnosolobastaelinteresyelconocimiento que se derive de

estapractica,puestarnbiensepuedenincluirenelpresupuestolastareasde colaboradores

quetentativamentepuedendesempeiiar los estudiantes quecursen los ultimossemestresde
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Cuadro 7. Aspectos relevantes para los alumnos al participar en
proyectosdeinvestigaci6n.

FUESELECCIONADO I
PORSUPROFESOR

AGRlCVLTURA

ESCOLARIZADO
AGRlCVLTURA

SEMI
ESCOLARIZADO

PESQUERA
ESCOLARI~DO

En los cuadros 8,9,10 y II, se podran observar algunas acciones coadyuvantes de la

investigaci6n, que pueden ydeben incorporarlos estudiantes, para una mejorformaci6n

profesional.

Los grupos de estudiantes encuestados (veterinaria, agriculturaescolarizado, agricultura

semi-escolarizadoypesquera),tienenporcentajessimilaresdeasistencia(dela2), a

congresos, seminarios u otros eventos academicos (31%, 35%, 49% Y 55%)

respectivamente.

1 Este aspecto es importante destacarlo, pues en estos eventos estudiantes y profesores

pueden intercambiar ideas con otros investigadoresde su area de conocimiento.(Cuadro8).
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Cuadro8.Asistencia de los estudiantes a eventos academicos.

(Congresos,seminariosuotros).

'VETl!RIl'/ARIA AGRlCIlliTURA

~~ F;SCO~o

Dehecho, en los U1timos afioslaexperiencia academicapersonal nos hapennitidoconstatar

que hay congresos como los de la Asociaci6n Nacional de la Ciencia del Suelo, con

prograrnaci6n especial para presentar trabajos de investigaci6n realizados porlos

estudiantes.

Sepuede constatar que tal parece que los estudiantes encuestadosde las facultadesen

estudio no estlin inscritos en asociaciones en el area de su conocimiento como 10

demuestran los resultados del Cuadro 9.

En este punto, los coordinadores academicos y los profesores podrian motivar a los

alumnosapertenecera las asociaciones profesionales de su area de conocimiento, 10 cual

i pennitiriaelintercarnbiodeconocimientos,yelacercamientoalcarnpodetrabajo.
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Cuadr09. Pertenencia de los estudiantes a asociaciones profesionales en su area de

conocimiento.

AGRICJJLTURA

SEMI
ESCOlA~O

PESQUERA
EScoLARi2w>o

Respecto al otro punto estudiado relativo a la suscripci6n a revistasrelacionadascon la

disciplina, se puede apreciar que la respuesta afirmativa es relativamente muy baja en todos

los casos del estudio (8%, 12%, 30% y 9% para estudiantes deveterinana, agricultura

escolarizado, agricultura semi-escolarizado e ingenieria pesquera respectivamente).

(CuadroIO).

Estepuntopodriaexplicarseporel factorecon6mico, sobretodo en elcasode las revistas

internacionales. Ademas tambienpuede asociarse a estabajarespuesta, que las facultades

recibendiversas revistasperiOdicas yes posible que los estudiantesoptenporestaviade

informaci6nynosuscribirsedemanerapersonal.
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CuadrolO.Suscripci6ndelosestudiantesarevistasperiOdicasasociadas con su area
deconocimiento.

VETERIIlARlA

~O

AGRICULTURA AGRICUbttiRA PESQUERA

ESCOLARIZ.ADO SEMJ

Finalmente, tambien como coadyuvante tanto de la investigaci6n como de la docencia, se

consideroirnportanteindagarsi losalwnnos asistenacursosdeactualizaci6nrelacionados

con su saberdisciplinario.

Denuevacuenta la mayoria de los estudiantes indica no asistiraestetipo decursos(50%.

88%,70% y 64% para veterinaria, agricultura en sus dos modalidades y pesquera

respectivamente).(Cuadroll).
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Cuadro 11. Asistencia de los estudiantes a cursos de actualizacion.

AGRICULTURA AGRICULTURA

ESCOLARIZADO
ESCOLARIZADO

PESQUERA
ESCOLARIZADQ

Ensintesis, tal parece que todavia faltacaminoporrecorrerparaestablecerunaverdadera

relacionentredocenciaeinvestigacion;no s61oeneltrabajoparticular, sino entodos los

eventosqueapoyanestasdosactividades.

Todavialosestudiantesnosalendelentornopropiodelaulaabuscarrespuestas,tantoenla

investigacion como enotros espacios como congresos, revistas, asociaciones, cursos, etc.

Mas aun laexperienciaacademicanoshapermitidoobservarladificultaddelosestudiantes

paramanejardocumentos escritos (lectura,comprensionysintesis),sobretodosiestanen

otrosidiomas.

Porloanteriorseconsideroimportantesabercuantodominan,losgruposencuestados,las

habilidades asociadas a otros idiomas. El manejo de otros idiomas es fundamental para

realizar investigacion, igualmente el intercambio de ideas, sobre todo en el campo

cientifico-tecnicocuyaspublicaciones, la mayoria de las veces,est<in enidiomadifereme

alespaiiol.
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En todes losgrupos (veterinaria, agricultura en sus dos modalidades ypesquera) de los

estudiantes (31%,39%,32% y 42% respectivamente) pueden comprender el idioma ingles

(Cuadro 12). Tambien la traducci6n result6 con porcentajes bajos (18% 23%,17% y 19%)

enlosgrupos enmenci6n, asociadaalalecturaqueresult6conporcentajesdeI6%,15%,

17%y29%respectivamente.

Cuadro12.Habilidadesparautilizarelidiomaingles.

VE'fERlN>\RJ)\ .l\GRlCULTURA· AGRICULTURA

MIXTO ESCOLARlUDO

PESQUERA
ESCOLARlZADO

Gtro punta que se resalta y requiere de mayor impulso es la busqueda de informaci6n en

bancos de datos que, es considerada como tarea fundamental por todos los alumnos, ya que

e(mayor porcentaje de los alumnos se apoyan en los libros como consulta, (40%,47%,

39% y35% veterinaria, agriculturaypesquerarespectivamente), yenmenorporcentaje

requierende la informaci6n que existe en revistas del area de su conocimiento, (27%,9%,

22%y30%).(CuadroI3)
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Cuadro 13. Fuentes de informacion que utiliza los alumnos

AGRICUL.TURA AGRICUL.TURA

ESCOL.ARlZADO
ESCOL.ARlZADO

PESQUERA
I!SCOL.ARlZADO

Respecto al otro punta estudiado, relativo a la aceptaci6n 0 rechazo por parte de los

estudiantes para realizar un posgrado, la respuesta fue afinnativa para todos los casos en

estudio con el 77%,62%,70% y 91% para veterinaria, agricultura en sus dos

caracteristicasypesquerarespectivamente.(CuadroI4).

Cuadro 14. Aceptacion 0 rechazo pararealizarunpostgrado.

AGRICUL.TURA

ESCOL.ARlZADO

PESQUERA
ESCOL.ARIZADO

, En 10 queconcieme a los motivos queexpresaron losestudiantes para la realizaci6n de un

posgrado el 71%, 57%, 70% y 56% para veterinaria, agricultura en sus dos fonnas y
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pesquera respectivamente fue el interes por la superaci6n academica y profesional,

seguida de la superaci6n econ6mica con el 14%, 23%, 20% Y25% de igual forma. (Cuadro

15).

Cuadro15.Motivosdelosestudiantespara estudiarunpostgrado.

VET~:~RIA :.s~~= AGRlCVLTURA ~~~~
ESCOLARIZADO

Otro aspecto muy importante que se estudi6, fue el de las causas que atribuyen los

estudiantespara no estudiarunposgrado, (Cuadro 16). Los resultados nos muestranque la

jJrincipal raz6n que se expres6 en los cuatro grupos fue el relacionado a problemas

financieros,56%,42o/;,60%y38%paraveterinaria,agriculturaensusdosmodalidadesy

pesquerarespectivamente, seguido de ladificultad que presentaronparalainterpretaci6n,

comprensi6n, escritura y traducci6n del idioma ingles con el 17%, 22%, 60% y 47%

respectivamente.
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Cuadro 16. Motivos para no estudiarun postgrado

VE=:" :::::'0 AGRlCuLTURA
·ESCOLARIZADO

PROBLEMAS DE
HORARIO

PESQUERA
ESCOLARIZADO

Olra pregunta, fundamental de este lrabajo, fue la de solicitarles a los alwnnos, su

respuesta con respecto a si reconocian al vinculo docencia-investigacion como parte

fundamental ensu formacionprofesional, aloque larespuesta fuecontundente, yaquelos

cualrogruposdelapresenteinvestigacion afmnaronreconocer a estevinculo, (88%,62%,

90%y73%paraveterinaria, agriculturatantoescolarizadocomoe! semi escolarizadoy

pesquerarespectivamente).(Cuadro 17).
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Cuadro 17. Reconocimiento de los alumnos del vinculo docencia-investigacion como

partefundamentaldesuformacionprofesional.

AGRICULTURA

ESCOLARIZADO
AGRICULTURA

ESCOLARIZADO

Porultimo, los resultadosdelCuadro 18 demuestran queexistemuypoca 0 casinula

participacion de los estudiantes enlosprogramasdelVeranodelalnvestigaci6n,enlos

cualeslosalumnosconvivenporvariosmesesconalgUninvestigadorenlaelaboraci6ny

aplicaci6nde algUnproyecto queelinvestigadorestellevandoacabo,vemosrespuestas

negativas del 96%, 97%, 90% y 82% para veterinaria, agricultura en ambos sistemas y

pesquerarespectivamente.

Cuadro 18. Participacion de los alumnos en el Verano de la Investigacion Cientifica.

~PUESTA
VETERINARIA

MIXTO

AGRICULTURA

ESCOLARIZADO

AGRICULTURA

SEMI
ESCOLARIZADO



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

De acuerdo al objetivo general planteado,los resultados fueron connmdentes pues nos

muestranlaimportanciaquelosalurnnosatribuyenadichovincuio.

Conforme a la situacion actual que prevalece en la Universidad Autonoma de Nayarit

respectoalvincuiodocencia-investigacionsepuedeostentarunaapatiamuynotable entre

ambasfuncionessustantivas.

Se establece que uno de los problemas para que se de estarelacion esprecisamente la

desvincuiacion que existeentredocenciaeinvestigacion,posiblementederivadoporlos

mecanismosde integracion de dichas funciones.

Lainvestigacionsetrabajacomoinvestigacionensimisma,yladocencia,almenosenel

area del presente estudio, permanece siendo espacio de reproduccion, mas que de

producciondeconocimientos.

En lavariable participacion de los estudiantes en proycctos de investigaciondirigidospor

SUS maestros se manifiesta baja, ya que todavia no se logra que al menos el 80% de los

a1umnos de las tres facuitades participe activamente en dichos proyectos de investigacion.

La implementaciondeconcursoparaproyectosestudiantilesbuscaria laparticipacionde

los a1urnnos en iniciativas que los estimuiara a integrarse a actividades querespondana

interesespropios(proyectosexpresivos,proyectosqueincorporeneluso de las nuevas

tccnologias, clubes de ciencia, etc.).
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Respectoalavariablerelacionconlainvestigacionseencontropocacorrespondenciapor

parte de los alwnnos, puesto que el nUmero de asistencias a eventos academicos es minimo

eniostrescasos,deigualforrnalapertenenciaaasociacionesprofesionales,casosimilares

lasuscripcionarevistasylaasistenciaacursosdeactualizacion.

Sepuedeconcluirrespecto aestavariable la necesidad de estableceruna verdaderarelacion

entredocencia-investigacionqueapoyealaforrnacionintegraldelosalurnnos.

Tocante a la variable actitud,estase manifesto en que encontrarnos unalurnnopasivo,

libresco,conpocaparticipacion,yaqueen losdatosobtenidossepuedereconocerque

todoslosalurnnosencuestados, seandeveterinaria,agriculturaypesquera,presentanun

patronsimilarderespuestascuandosetratadelarelaciondocencia-investigacion.

Este punto es importante por que en estudios recientes, se observa que ahora diversas

universidades buscan renovar y mejorar sus estrategias docentes con la inclusion de

aspectos relacionados con el proceso de investigacion (plantearniento de un problema,

blisquedadeinforrnacion,sistematizaciondedatos,discusionderesultados,etc).

Estasactividadesseprograrnanporsemestre0 trimestreen diversas carreras, sobretodo

'lQuellas de corte cientifico-tecnicas. Incluso se ha observado un gran dinarnismo en el

rediseiio de carreras, conel fin de lograr una mayorparticipacionde los estudiantesen su

forrnacionprofesional,talcomolodemandanlaspropuestaseducativasactuales, tanto de

las instanciasgubemamentales, como de lasacademicas de nivel superior.

Sin embargo, no obstante los avances logrados sobretodoen los Ultimos aiios, el estudio

nos muestra que todavia falta mas apoyo ala docencia con recursos didacticos, que

perrnitan la participacion y la creatividad de los alumnos, con una vision de mayor

compromisodeestosconsupropiaforrnacionprofesional.
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AdemAsesnecesarioconcebirelvinculodocenciaeinvestigacionnosolocomolarelacion

docenteconel trabajode laboratorio o de campo, sino reconocerque la tareainvestigativa

va mas alia y que un punto central es la difusion de los resultados y la discusion de los

mismosenlosforosacademicoscorrespondientes.

Estosaspectos,comomostroel estudio,tienen los menoresporcentajesdeparticipacion,

porpartedelosalumnos.

Ademas, si la educacion actual trata de establecer un mayor contacto con el entomo

universitario, debe irnpulsarseno solo lavinculacion Universidad-SectorProductivo, sino

larelaciondocencia-investigacionqueresultalatmicaviaparaobteneraquelloquese

puedeofreceral campo de la produccion, esdecir,productoscientificosotecnologicos.

Es deseableque en un futuro proximo todas las instituciones denivel superior del pais

reconozcanlairnportanciano solo de impulsaruna rnayorparticipacion de los alumnos en

su fonnacion profesional, sino el integrar a sus curricula, como moneda de uso comtm, las

actividadesdeinvestigacionvinculadasaladocencia,comoherramientasvaliosasparael

aprendizaje.

RECOMENDACIONES

Es necesario impulsar la investigacion como una posible practica profesional de los

egresados, sin olvidar que para ello se requiere dedicar una mayor cantidadderecursos

econornicos e infraestructura; de tal fonna que la actividad no solo sea atractiva por el

conocirnientoquegenera, sino por laposibilidad de desarrollar una profesionbien

Es deber de todo universitario luchar porque ambas actividades reciban un tratamiento

prioritarioporpartedelasautoridadesuniversitariasydelospoderespoliticosy

economicos.
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Elretoeseducareinvestigarparapromoverlaformaciondelhombreydelasociedad.Si

paracumplirconestosfinessepercibecomoviablelavinculaciondocencia-investigacion

hagamoslo; pero sino, dejemoslas en paz: desechemos la ilusion de que simplemente

fusionandolasseredirnenunadelaotra.

Finalmente me atreveria a enumerar los parametros que a mi juicio considero importantes

para una rnayor efectividad de vinculacion docencia-investigacion.

• Lareestructuraciondelaenseiianzadelacienciayelaprendizajeanivelernediosy

medios superior, enfatizando que enseiiarno significa que los alumnos repitan de

memoria 10 que el maestro dice en su clase, sino quesevuelvanellosrnisrnos

autocricosde suconocirniento.

• Lamejoradelstatusdelaenseiianzacomoprofesion,encuantoapromoveralos

profesionalesdemejoresestimulos yreconocirnientodesupapelcomoproductores

de nuevas generaciones, perrnitiendocon esto tener mas altos nivelesde preparacion

y continua educacion.

• Lapreparaciondeprofesionalesuniversitarios(sinimportarsuorigen).

I. En terrninos del conocirniento delamateria,recurriendoalainvestigacion,parael

casodelrnaestro.

2. En terrninos de como enseiiareficientemente,recurriendo a curso de docenciapara

losinvestigadores.

Como educadores, tenemos un gran reto en incorporar nuevos conocirnienlos para

profesionales; como investigadores nuestro reto espodertrasrnitirla experienciade la
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investigaci6ncomounaposibilidadprofesionalparaelrecienegresadoycomouna actitud

criticaparaelejercicioprofesional.

No setratadehacerdecadaalumnoun investigador,sino de que entiendaladimimicadela

investigaci6n, su utilidad y relevancia social, que quede liberado de tabues y

mistificacionesrespectoacomosedesarrollalatecnologia.
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ANEXOS



ESTE CUESTIONARIO SERA UTlLlZADO PARA FINES DE INVESTIGACION

EXCLUSIVAMENTE (pARA OBTENER EL GRADO DE MAESTRO EN

CIENCIAS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION DE LA

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT)·

FOLIO #

FECHA _

GRADO _

I.-GENERO

a) Masculino b)femenino

2.-EDAD, _

3.- LUGAR DE NACIMIENTO

Municipio

4.- REALIZACION DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO

a) Publico b)Privado



5.-GRADO DE ESCOLARIDAD DELPADRE. _

Ocupaci6n, _

6.- GRADO DE ESCOLARIDAD DE LA MADRE.. _

Ocupaci6n. _

7.- TRABAJA ACTUALMENTE MIENTRAS REALIZA SUS ESTUDIOS.

a)Si b)No

8.- EL TIPO DE TRABAJO DESEMPENADO TIENE RELACION CON SU

CARRERA.

a)Si b) No

9.- DURANTE SU LICENCIATURA HA PARTICIPADO EN PROYECTOS DE

INVESTIGACION DIRIGIDO POR SUS PROFESORES

a)Si b) No

10.- SE DEDlCARiA A LA INVESTIGACION COMO pRACTICA PROFESIONAL

POSTERIOR A SU EGRESO.

a)Si b) No

11.- RAZONES POR LAS CUALES SE DEDlCARiA A LA INVESTIGACION COMO

PRACTICA PROFESIONAL.

a) Meagrada

b)SeadquiereconocimientoymeayudaalbienestaT

c) Sepuedendesarrollarnuevas tecnologiasyproductos



d)Mejorarmetodosyadquirirexperiencia

e)Otros(especifique) _

12.- POR QUE NO SE DEDICARiA A LA INVESTIGACION COMO pRACTICA

PROFESIONAL.

a) No meagrada

b)Noesbienremunerado

c)Notengovocaci6n

d) Meaburre

e) Requieremuchotiempo

f)Otros(especifique), _

13.- ASPECTOS RELEVANTES PARA PARTICIPAR EN PROYECTOS DE

INVESTIGACION.

a) Aplicarconocimiento

b) Recibirunaayudaecon6mica

c)Fueseleccionadoporsuprofesor

d) Obteneruna mejorcalificaci6n

e) Interesprofesional

f)Otros(especifique) _

14.- ASISTENCIA A EVENTOS ACADEMICOS DE SU AREA DE CONOCIMIENTO.

(Congresos,seminariosuotros).

a) 1-2

b) 3-4

c) Masde4

d) Ninguno



15.- PERTENECE A ASOCIACIONES PROFESIONALES EN SU AREA DE

CONOCIMIENTO.

N~ ~~

CUALES:

16.- ESTA SUSCRITO A REVISTAS PERlODICAS ASOCIADAS CON SU AREA DE

CONOCIMIENTO.

N~ ~~

CUALES:

17.- ASISTENCIA A CURSOS DE ACTUALIZACION EN EL ULTIMO ANO.

a) 1-2

b) 3-4

c) Masde4

d) Ninguno

18.- HABILIDADES PARA UTILIZAR EL IDIOMA INGLES (%)

a) Comprende _

b) Habla _

c) Lee _

d) Escribe _

e) Traduce _



19.- CUALES SON LAS FUENTES DE INFORMACI6N QUE Vrn.IZA

a) Libros SISllMAOf,ilr.,,~. _.
b) Revistas

c)lntemet

d)Otros(especifique) _

20.- LE INTERESA REALtZAR ESTUDIOS DE POSGRADO

a) Sf b) No

21.-CUALPOSGRADO _

22.- MOTIVOS PARA ESTUDIAR UN POSGRADO

a)Superacionacademicayprofesional

b)Superacioneconomica

c) Requisitolaboral

d)Otras(especifique) _

23.- MOTIVOS PARA NO ESTUDIAR UN POSGRADO

a)Problemasfinancieros

b) Faltadeinformacion

c)Dificultaddeidiorna

d) Problemas de horario

f) Otros

(especifique) _



24.- PARA USTED i QuE ES EL VINCULO DOCENClA-INVESTIGACI6N?

25.- i RECONOCE USTED AL VINCULO DOCENClA-INVESTIGACI6N COMO

PARTE FUNDAMENTAL DE SU FORMACI6N PROFESIONAL EN EL

TRANSCURSO DE SUS ESTUDIOS DE NIVEL SUPERIOR?

a)Si b) No

PORQUE

26.- i, HA SIDO BECARIO DEL PROGRAMA DEL VERANO DE INVESTIGACI6N?

a)Si b) No

27.- i, CUANTOS DE SUS MAESTROS LO MOTIVARON A REALIZAR TRABAJOS

DE INVESTIGACI6N DURANTE SU CARRERA PROFESIONAL?

28.- i, CUANTOS DE SUS MAESTROS APLICARON RESULTADOS DE

INVESTIGACI6N EN SU pRACTICA DOCENTE, EN EL TRANSCURSO DE SU

CARRERA PROFESIONAL?. _


