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RESUMEN

Ante los problemas de comprension lectora de los estudiantes de tercer

semestre de la Licenciatura en Filosoffa de la Universidad Autonoma de Nayarit,

se decidio diagnosticar e intervenir con un Programa Pedagogleo.

Los temas mas importantes de este trabajo son los siguientes:

1) EI analisis jerarquico de distintos contextos para reflexionar sobre el sentido

de la edueacion superior en el mundo en que vivimos.

2) Se artieula una perspectlva que: a) parte de prineipios metateorieos, b)

asume el paradigma alternativo, e) propane el enfoque integracionista

psieopedagogico, y d) recurre al estudio euasiexperimental.

3) Se identifica que las earacteristicas prineipales de los textos filosofieos estan

relaeionadas eon los argumentos y refutaeiones.

4) Se identifica que las actividades mas importantes de los estudiantes en el

salon de c1ases son la comprension, redaccion y exposlcion de parrafos.

5) Se eonsidera que las estrategias lectoras mas importantes a nivel superior

son tres: 1) La identlficaelon de las Ideas prineipales y las Ideas de apoyo en

los parrafos. 2) La identificaeion de argumentos y refutaeiones. Y 3) La

eonstrueeion por parte de cada estudiante de su nivel metaeognitivo.

6) Con fundamento en 10 anterior, se propone un Programa Pedagogico que

eonsiste en un Conjunto de Estrategias para la Lectura de Argumentos y

Refutaelones (CELAR).

7) se eligen dos grupos de tereer semestre de la Lieeneiatura en Fllosoffa: EI

grupo control y el grupo experimental.

8) Se dlseiia la Intervenelon pedag6gica.

9) Se evalua la intervenclon y se acepta que los resultados no permlten hacer

generallzaciones, por 10 que se concluye que hay que seguir investlgando.

10) Se propone un nuevo proyecto de Investlgacion que retorne 10 anterior y

analIce en detalle, los contextos, textos y Iectores.
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ABSTRACT

This study was originally presented at the State University of

Nayarit. It addresses the understanding of arguments and refusals by

undergraduate students enrolled at the Philosophy program at the

bachelors degree. In this study various theoretical principles,

alternative paradigm, integrative focus, teaching methods and

quasi-experimental research took place. Two groups of five students

each were considered in the study. Results do not allow assuring

generalizations. Nonetheless, research need to be re-oriented by

considering the lies among contexts, texts and readers.



PREFACIO

Los motivos para hacer esta Tesis son:

1. Es interesante leer. EI habito de leer mejora la comprensian de textos. Esto

forma parte de nuestra experiencia como estudiantes y como docentes.

2. Es importante resolver problemas de ensefianza-aprendizaje.

2.1.En la Licenciatura en Filosofia encontre un problema: lPor que, en los

primeros semestres, muchos estudiantes no comprenden las lecturas?

2.2. AI iniciar la Maestria en Educacian Superior en la UAN, exprese el

siguiente titulo provisional de mi proyecto de investigacian: E/ desarrollo

de las habilidades para la comprensi6n de textos filos6ficos en un grupo

de tercer semestre de la L1cenciatura en Rlosoffa en la Universidad

Aut6noma de Nayarit.

2.3.AI investigar, redescubri ala argumentacian como un trabajo intelectual

comun en: Rlosoffa, Tecnologia, Ciencias y Humanidades. Dicho trabajo

es un esfuerzo par la racionalidad. Par ella, propongo un Programa para

mejorar la comprensian de este esfuerzo. De ahi cambia el titulo.

3. Es importante "ensefiar a pensal,l. En la UAN, percibi la importancia del

Tronco Basico Unlversitario, especialmente de la Unidad de Aprendlzaje:

Desarrollo de las Habilidades del Pensamlento (DHP). Por esta razan sollcite

al.Coordlnador de la mlsma, el M. E. S. Jose de Jesus Puga Olmedo, la

opartunldad para impartlr dlcha aslgnatura y compartlr los esfuerzos de mls

colegas en los trabajos de la Academia de DHP.

I V6ase: Nk:k.enao, Raymond S. Eaab (1917).E1u_QpenJur. kpeclos de IQ upllludinlel_l.
(T_deecb:Ki60PaickloN"S),Ban:eIooa,Paicklo.



4. Es importante fa affabetizacion academica. Gracias a mi colega el M. E. S.

Ricardo Luque Santana, conoci un Iibro de la Dra. Paula Carlin02
: Con base

en dicho Iibro, mi colega el Lie. Ignacio Reyes Reyes y un servidor,

expusimos las ideas de la autora en la Academia de Filosofia y nuestros

colegas las comentaron. Por otra parte, gracias al colega de la Academia de

Filosofia, Maestro Angel Adrian Gonzalez Delgado, me informe acerca de

estudios recientes sobre las argumentaciones en diversas disciplinas

filosoficas. EI maestro mencionado colabora con la Academia de DHP.

5. iA que se deben los puntajes bajos en fa prueba PISA sobre comprension?

6. Me interesa conocer como aprender a pensar de fa mejor manera posibfe.

Me pregunto: LCuales son las mejores rutas en el Desarrollo de las

Habilidades del Pensamiento en el Nivel Superior? Para contestar la pregunta

anterior tendria que identificar en la poblacion estudiantil,- una problematica

compleja en su educacion intelectual anterior y actual. Es decir, tendria que

investigar la multiplicidad de factores que contribuyen a formar dichas

habilidades. Ahora bien, si entendemos par "Iectura categorial"3: La

identificacion y articulacion de conceptos basicos que estan implicados en

teorias, metodologias y modos de pensamiento, y: Si la lectura categorial, es

un indlcador de entendlmlento y comprensi6n profundas. Entonces, tambien

se requlere investlgar c6mo las estudiantes y los estudiantes aprenden y

a~rehenden las categorias en dlversos procesos palifaceticos. Es decir, como

realizan el ascenso hasta dichas categorias. Lo anterior requiere de enfoques

Interdisciplinarlos y transdicipllnarios. Es decir, con fundamento en la

Pslcologia, SOClologia, Alosofia, etc., -y, desde la perspectiva de la

"complejldad", y otras noclones met6dicas- buscar la Integradon 0

2 Carlino. Paula (2005), ber/bir. lUI' y apI'.ndu enla Univer.ldDd. UIII inllOducci6n a la aJfabdjzaci6n
-wm~ BlICIIOS Aires. FeE.
l Dcboa Hugo Zcmelman IaD0Ci6D de~Iedura~. Y dcboa Eslela Quima Ia idea de inVcalipr
c6m0losesllldiantesdelnivelsuperiorapaldallasc:.legOrfas.
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complementacion de los conocimientos y de las investigaciones para

proponer un mejoramiento del Programa de DHP y su continuidad en el

curriculum.

7. Ahora bien, este trabajo es una exploracion en esta ruta de investigacion.

Xl
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La rellexi6n metodol6gica es 10 unico
capaz de asegurar la claridad de nuestra
actitud cientifica. Nos lleva a distinguir entre
los multiples modos de conocimiento. Este
es un campo amplio y esencial de estudio y
de rellexi6n.

Yo desearia aludir aqui a una sola idea
fundamental, a algo simple, que una vez
comprendido modifica el sentido total de
nuestro saber. Es la idea de que todo saber
en el mundo se refiere a objetos particulares,
se logra con medios determinados desde
determinados puntos de vista. Por eso es
falso erigir cualquier saber en saber total de
valor absoluto.

Karl Jaspers, La raz6n y sus enemigos
en nuestro tiempo.

La indagaci6n educativa sera mas completa
e informativa cuanto mas aumentemos el
alcance de las maneras mediante las que
describimos, interpretamos y evaluamos el
mundo educativo.

Elliot W. Eisner, El 0)0 ilustrado.
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INTRODUCCION

EI tftulo implica, la intervencion en un grupo, con una propuesta pedagogica,

cuyo efecto es la mejorfa en la comprension de argumentos y refutaciones.

Se asume el paradigma de investigacion alternativo. Esto es asf, porque:

Par un lada: Se analiza, critica y elabora un andamiaje para la construccion de

una teorfa integracionista de la lectura, y, se explora si hay un modelo

compatible con la misma. A continuacion, con fundamento en 10 anterior, se

articulan contribuciones de diversas fuentes: Y, con estos recursos, se diseiia un

Programa de Intervencion Pedagogica denominado: Conjunto de Estrategias

para la Comprension de Argumentos y Refutaciones (CELAR). Par atra lado: Se

explora si la presencia de CELAR tiene un efecto significativo, como variable

independiente, en el grupo experimental, en contraste con el grupo control. Esta

exploracion implica la utilizacion de un diseiio cuasiexperimental como un

recurso del paradigma altemativo. Entendemos el paradigma alternativo en la

educacion desde una perspectiva integracionista. Esto nos obliga a explicar cada

paso que damos.

Es un lugar comun, en la bibliograffa educativa, el reconocimiento de

problemas en la comprension lectora, en todos los nlveles educativos. Ante la

pregunta espedfica: (Por que mis estudiantes de tercer semestre tienen

dificulta_des para comprender argumentos y refutaciones? Detectamos relaciones

causales entre los siguientes factores: 1) En su formacion anterior, tienen

escasas experiencias en la evaluacion de argumentos verbales 0 escritos. 2) Por

10 mismo, han puesto insuflciente atencion en la revision correcta de los

mismos. 3) Una consecuencla de 10 anterior,· es el desconoclmlento de que

existen diversos crtterios, con base en los·cuales, evaluar los argumentos. 4) Por

10 tanto, Ignoran fa Importancia de saber cOmo argumentar y refutar.



En el proceso de una investigacion se presentan diversas preguntas

conforme a los avances en la busqueda de informacion. Como docentes,

sentimos la presion para resolver los problemas mas urgentes e inmediatos del

aprendizaje de los estudiantes. En esta situacion emergio un problema can

caracter pragmatico: LComo intervenir para remediar los problemas en la

comprension de argumentos y refutaciones?

Hay muchas recetas. Los docentes experimentados tienen remedios

comprobados en su experiencia. LCuales son los fundamentos actuales?

Sabemos que no podemos encontrar soluciones sin conocimientos. Par ello nos

preguntamos: LCuales son los problemas que se investigan acerca de la

comprension de textos? Ahora bien, en el proceso de investigacion descubrimos

que los problemas que actualmente se investigan no necesariamente coinciden

can las necesidades de la practica docente inmediata. Par ella fue necesario

hacer una estrategia de filtrado para rescatar solo aquella informacion actual y

pertinente para la resolucion de los problemas que presentaba una intervencion

espedfica en el aula. Asi lIegamos al siguiente problema: LCuales son los

fundamentos, y las fuentes, que nos permitirian elaborar un programa de

intervencion pedag6gica a la medida de nuestras necesidades concretas? La

investigacion tuvo que hacerse como procede el sastre que hace un traje a la

medida. Por ella consultamos bibliografia reciente de filosofos que han

reflexionado acerca de los argumentos y las refutaciones en la filosofia

conter1'lporanea. Tambien consultamos bibliografia relacionada can argumentos

y refutaciones en fa clencia. Mas especificamente, en la ciencia experimental.

Fundamentos y contribuclones los articulamos y concertamos en nuestro

Programa. En este proceso de Investigadon y ·diseno lIegamos a otra pregunta:

LC6mo poner a prueba este Programa? Con dicha pregunta se formula el ultimo

de los propOsltos de esta InvestigadOn. Es dedr, Ia Investigacl6n busca evaluar



una intervencion pedagogica diseiiada para mejorar las habilidades de los

estudiantes para comprender argumentos y refutaciones.

Los sujetos de investigacion fueron cinco estudiantes del grupo

experimental y cinco estudiantes del grupo control, de tercer semestre, de la

Ucenciatura en Filosofia en el semestre agosto-diciembre del 2007.

EI aspecto espacial de la investigacion estuvo relacionado con las aulas y

lugares en los cuales se realizaron las actividades de los estudiantes del grupo

experimental. La intervencion en el grupo experimental se realizo en el salon de

c1ases. EI aspecto temporal de la investigacion es el siguiente: La intervencion

en el grupo experimental se realize en noviembre y diciembre del semestre

agosto-diciembre de 2007.

Los supuestos de la investigacion son los siguientes: 1) Los estudiantes

pueden situarse en diversos contextos. 2) Los diversos contextos pueden ser

analizados para identificar sus caracteristicas principales. 3) Se percibe, en las

actividades de los estudiantes de nivel superior, una conexion entre leer,

escribir, expaner, argumentar y refutar. 4) Dichas actividades, -junto con otras,

padrian conslderarse como actividades de estudio; las cuales, podrian estar

articutadas en una metodologia. 5) Entendemos par habilidades para el estudio:

EI conjunto de conocimientos, valores y disposiciones para realizar 10 siguiente:

Gestionar la informacion, interlorizarta y reestructurarla, y saber como aplicarla

de modo coherente y concertado.

~I centro de la investigacion fue el diseiio -justificado previamente- de las

seslones del programa de Intervencion, su aplicacion y evaluacl6n. La perlferia

fueron los problemas de conocimlento implicados en el diseiio.

EI capitulo 1 se titula: Antecedentes. En' esta parte se aborda el tema de

los antecedentes de dlverso tipo que representan una parte del andamlaje

categorial de la Investigaci6n. se taman en cuenta a algunos fil6s0fos y
pensadores que retlexlonaron acerca de los fines de la educacl6n y de Ia Idea de



Universidad. Se habla de diversos tipos de contextos, empezando por el

internacional, luego el regional, despues el de la UAN, se pasa luego al Area de

Ciencias Sociales y Humanidades, enseguida al programa de la Licenciatura en

Filosoffa, luego a las caracteristicas de los grupos investigados. Por ultimo, se

expresan opiniones acerca de las posibilidades y retos de la UAN.

EI capitulo 2 se titula: Referentes teoricos delobjeto de estudio. En este

capitulo se presentan diversos supuestos. AI inicio se reflexiona acerca de cuatro

Principios metafilosaficos. Se definen: Interdisciplina, multidisciplina y

transdisciplina. Los supuestos filos6ficos se presentan asf: Se asume la nocian

de "enfoque", en el sentido que Ie da Mario Bunge a esta nocian: Como

conjunto de nociones. En elias, la nocian de "andamiaje general" esta

constituida, por dos perspectivas:

La perspectiva ontologica (teoria acerca del sector -0 tipo- de realidad

que se investiga), y: Se hace explicito que asumimos el naturalismo filosofico

(en el sentido que Ie da al naturalismo Jose Ferrater Mora).

La perspectlva epistemol6gica (teoria del conocimiento de esa realidad

que se investiga). La perspectiva epistemolagica consiste en el realismo critico,

en el sentido de Jose Ferrater Mora.

Se asume el Analisis filosafico entendido como examen de conceptos y

argumentos. Este examen tiene implicaciones eticas. Forma parte de la Razon

en lucha par la verdad, el dialogo y la afirmacian vida. Por ultimo, se consldera

que ei analisls y la argumentacion son las herramientas centrales de todas las

actividades raclonales.

Los supuestos antropo-sociol6gtcos, son los slgulentes: En la evoluclon de

nuestra especle se desarroliaron las funciones cerebrales superiores. Con base

en estas funclones, y multitud de fadores: Creamos lenguajes, socledades,

dvllizaclones, culturas y tecnologlas, etc.



Los supuestos psico/6gicOS: Nuestros conocimientos psicologicos

proceden de Fuentes con distintos fundamentos: Gracias a la perspectiva de

Piaget, entendemos que nuestros aprendizajes consisten en procesos en los

cuales, nuestros esquemas 0 formas de entender las realidades, se modifican

asimilando y reestructurando los nuevos elementos de informacion. Con

Vigotsky, percibimos la influencia que fa convivencia social tiene en los

aprendizajes. Ademas, con la nocion de "zonas de desarrollo posibles"

vislumbramos rutas posibles en los aprendizajes de nuestros educandos. Con

Ausubel, buscamos que el aprendizaje parta de los conocimientos previos.

Ademas, buscamos que el aprendizaje sea significativo y tome en cuenta los

intereses de los alumnos y su iniciativa para el descubrimiento. Con la psicologia

de la motivacion advertimos la importancia de que los alumnos reencuentren las

raices que los lIevan a percibir el sentido existencial del estudio.

Los supuestos pedag6gicos: Se han elaborado distintos marcos de

referencia interpretativos para aplicarlos en los procesos de enseiianza

aprendizaje. Un ejemplo de estos marcos es el "Constructivismo pedagogico".

Los marcos tienen en comun la combinacion en una "idea-fuerza" 0 categorias,

de contribuciones provenientes de diferentes Fuentes como son: Teorias del

aprendizaje, curriculum, desarrollo, instruccion, informacion, sistemas, etc. se
propane el Integracionismo psicopedagogico como un marco conceptual

sustentado en la conjetura del naturalismo filosafico y en las actitudes que

Implican el reallsmo critico.

Acerca de la comprenslon se presentan: Teorias y Modelos.

se expllcan teorias de la comprension. se suglere una perspectlva

integradonlsta de la lectura. En esta se concibe a la lectura como actlvldad

intelectual polifacetica, en fa cual estan relacionados todos los niveles de fa

realidad que la hacen posIble, los continuos entre dlchos nlveles y sistemas en

cada n!vel. Ademas, condbe a las Ideas como producclones de seres bIo-psIco-



socio-culturales. Se trata de una teoria naturalista, situacionista y sistemica que

asume la complejidad en vez de evadirla.

Se explican Modelos de la lectura. Se asume un Modelo de la lectura

compatible con la Teoria integracionista de la lectura. Se trata del Modelo de

Walter Kintsch; este modele est! centrado en un proceso, en el cual, la

percepcion que el lector tiene del texto, se modifica por medio sus actividades

de: a) recuerdo de conocimientos, b) asociaci6n entre ideas, c) identificacion de

proposiciones, d) conexi6n entre las proposiciones por medio de frases-puente,

e) elaboraci6n de proposiciones acerca de proposiciones 0 macroproposiciones,

f) elaboracion de puentes entre macroproposiciones. Todo 10 anterior se

identifica como nivel base-de/-texto. Por ultimo, g) si el lector integra el texto en

una vision que implica la percepci6n de contextos mas amplios e

intencionalidades de fondo, entonces el lector alcanz6 el nivel que se denomina

mode/o-de-/a-situacion.

Se presenta una Iista de estrategias lectoras. Se explica por que cada

lector activa ante un texto estrategias espedficas. Luego se explica cuales son

las mas productivas a nivel superior. Hasta donde se sabe, hay cuatro metodos

de instruccion en los de Programas de Intervencion Pedag6gica: Modelado

simb6lico, partlcipacion gulada, explicaci6n 0 Instruccion dlrecta y enseiianza

redproca 0 diadica. Se expllca por que se eligio el metodo de instrucci6n

directa.

EI capitulo 3 se tltula: E/ enfoque de investigacion empfrico-ana/ftico.

Se adelanta que para construir esta tesis tuvimos presentes las

siguientes preguntas: "i.Cual es la relaci6n la relaci6n entre las teorlas y la

observaci6n? (...] i.Hay observaciones puras, es decir, observaciones que no

estlm prejuiciados nj contaminadas ~n sentido alguno por las tearlas?"

(Filosoffa de la ciencia: tearla y observac~n, contrapasta.) En dicho libra

Hanson, Kuhn y Feyerabend critican Ia djstjnci6n entre 10 te6rico y 10



observacional. Esto se aborda en el capitulo 3. Por 10 pronto anunciamos que

con base en estos autores nos oponemos a la distinci6n tajante entre 10 te6rico

y 10 observacional. Lo anterior es importante para precisar las relaciones entre

cuestiones te6ricas, metodol6gicas y empiricas.

En este capitulo explicamos los fundamentos del planteamiento empirico

analitico y su relacion con nuestra intencion de conocer si, la presencia 0 no de

la variable independiente (entendida aqui como Programa CELAR) tiene algun

efecto significativo en el grupo experimental en contraste con el grupo control.

Para justificar el recurrir al enfoque empirico-analitico, y espedficamente

en una parte, al estudio cuasiexperimental, hay que tomar en cuenta que la

experimentaci6n es un recurso de la investigaci6n y no es el caso de

homogeneizar el andamiaje conceptual de la misma imponiendole el paradigma

cuantitativo. La perspectiva hipotetico-deductiva es un marco conceptual. EI

marco es una guia uti! para la evaluacion empirica. En otras palabras, el

paradigma alternativo en la educacion desde una perspectiva integracionista,

recurre a la experimentaci6n como uno de sus recursos.

Situamos al diseno cuasiexperimental en la investigaci6n educativa, con

base en, Campbell y Stanley (1970).

Se explican las ventajas y desventajas del metodo. Entre las ventajas se

encuentra su fortaleza en el contexto de la validacion de los conocimientos. Su

desventaja esta relaclonada con la inmadurez de las teorias que todavia no

alcanzan la posibilidad de su validacion.

EI capitulo 4 se titula: Disei'io de fa investigacf6n. En este capitulo se

justifica el dlseiio cuasiexperimental elegido y se espedfican las slgulentes

nociones met6dicas: Universo. Muestra. Grupos control y experimental. Criterios

de Inclusion y exclusion. TIpo de dlseiio. Tabla de operaclonallzaci6n de

variables. Estadistlco de prueba. Materiales e Instrumentos de medicl6n.



EI quinto capitulo se titula: InteNencion pedagogica. En este capitulo se

explica como se diseiio el Programa CELAR: En primer lugar se hace un

resumen de las contribuciones que integran la propuesta. Considerando 10

anterior, se aiiaden siete fuentes mas: La primera fuente se sustenta en el

andamiaje de la Teorfa y el Modelo de la lectura, asi como su operacionalizacion

en el Programa. La segunda fuente es la concepcion del Analisis de conceptos y

argumentos como actividad racional fundamental. La tercera fuente, con base

en Jose Ferrater Mora, asume tres operaciones filosoficas: a) "Analisis de

expresiones, conceptos y reflexiones usados en las ciencias y las actividades

humanas", b) Estudio critico de dichas expresiones, conceptos y sus

asociaciones, c) Elaboraci6n de marcos conceptuales amplios para alojar

nociones pertenecientes a distintas areas. La cuarta fuente esa concepcion la

lectura argumentada de Carlos Pereda, como tres ciclos interdependientes de:

a) preguntas de comprension 0 reconstruccion, b) preguntas de verdad 0

preguntas criticas y c) preguntas de relevancia. La quinta fuente es la

concepcion acerca de la refutacion en general de Mario Bunge. La sexta fuente

es la concepcion de Carl C. Hempel y Mario Bunge acerca de la refutacion logica

de hip6tesis cientificas par media del argumento valido lIamado: Modus Tal/ens.

La septima fuente es deudora, -hasta este momento,- del constructivismo

pedagoglco en el sentldo en que Cesar Coli propane usar dicha expresion. Por

ultimo, se explica la eleccl6n de los textos. se presenta la operacionallzacl6n de

la interVenci6n pedagOgica. se presenta el Programa CELAR.

En el capitulo 6, se presentan y analizan los resultados.

En el capitulo 7, hay una propuesta pedagOglca para fa transformaclon.

se propane investlgar acerca la trama y urdlmbre de contextos, textos y

lectares.

Par ultimo se afrecen conduslones, blbfiografia etc.



CAPiTULO 1

ANTECEOENTES

1.1 Filosofia de la educacion

1.1.1 Tres preguntas V respuestas a manera de introduccion a este

tema

iQue entendemos par Filosoffa de la Educacion?

Graciela Hierro (1928-2003) define a la Filosofia de la Educacion como

una rama de la filosofia cuyo objetivo es resolver problemas educativos con

base en el metodo filosofico de analisis. Para ello busca "[... ] definir con

precision los conceptos, y analizar los argumentos que aparecen en el discurso

educativo"l. iCuales son los fines de la Educacion?

La filosofa mencionada, en su Iibro Naturaleza y fines de la Educacion

Superior (1994), afirma que el fundamento 0 la finalidad de la educacion en

todos sus niveles es la felicidad del mayor numer02
•

iQue entendemos por Filosoffa de la Educacion Superior?

La autora reflexiona acerca de los fundamentos de una filosofia de la educacion

superior, ydlce:

Hay una reladon dialt~ctica entre el par que ensenar, el que ensenary el como

ensenar: la educadon es un proceso dimlmico en el cual no basta simplemente

~blecerlosfinesabstractos;existelanecesidaddehacerexplicitossus

contenldos3
•

Para Graclela Hierro los fines de la educacion superior son la excelencla

humana y social. En esta educaclon hay un dllema entre formar "buenas

1 Hierro, Gl'IICiela (1994), NQlJUaJaa y fmc de la Ed..caci6n Swperior. (Coordinaci6ll de Humanidadc.
Direcci6n General de Publicaciones), Mtxic:o, UNAM, p. 9.

:~;,p~.~~.



personas" 0 "buenos ciudadanos". Graciela Hierro propone solucionar este

dilema por medio de la distincion entre fines primarios y fines secundarios. Los

fines primarios de la educacion superior consisten en la formacion de individuos

que reconozcan el valor intrfnseco de 10 humano. Los fines secundarios de la

educacion superior son la formacion de profesionales expertos en alguna

especialidad, que lienen las necesidades del Estado. Ahora bien, hay que buscar

el dialogo entre dichos fines: Para que se puedan alcanzar los fines secundarios

se requiere que la cultura general despierte el interes en profundizar en una

especializacion. En resumen, el interes personal y la necesidad social "deben ser

interrelacionados y satisfechos"~.

Graciela Hierro nos permite ver la importancia del metodo filosofico de

analisis. Este metodo es fundamental en este trabajo. Los analisis de Graciela

Hierro buscan orientar a las Universidades en Mexico.

1.1.2 Tres filosofos c1asicos en Filosofia de la Educacion: Whitehead

(1861-1947), Russell (1872-1970) y Dewey (1859-1952)

Presentaremos a continuacion, algunas caracterfsticas deseables para la

educacion universitaria desde los puntas de vista de los filosofos mencionados.

Los filosofos en cuestion no son los unicos que han retlexionado acerca de la

Filosoffa de la educacion; sin embargo, opinamos que son los mas destacados.

AffredNorth Whitehead. (1861-1947)

5egun Alfred N. Whitehead en su IIbro: Los fines de fa educacion, la idea

prlndpaJ acerca de la educacl6n es la slguiente:

Losestudlantessonseresvivientes,yelprop6sitodelaeducad6nesestlmular

y or1entar su autodesenvoMmlento. SUrge como corolar1o de esa premlsa, que

losmaestrossontambienseresvivosconpensamlentosvMentes. Ellibrotodo

4/I>/dul,pp.I4-21.



es una protesta contra losconocimientos muertos, vale decir, contra las ideas

inertess.

Whitehead ve a la educacion fntimamente relacionada con el desarrollo

de la vida. De ahf que los conocimientos deben servir para la vida.

Para Alfred North Whitehead los fines de la educacion universitaria deben

ser lossiguientes:

La verdadera funcion de una Universidad es [ ...] la adquisicion imaginativa de

conocimientos. Fuera deesa importancia de la imaginacion, no hay razon poria

cual el hombre de negocios 0 cualquierotro profesional nopueda iraprendiendo

las cosas poco a poco a medida que las necesita para ocasiones particulares.

Una Universidad es imaginativa 0 no es nada -por 10 menos, nada util6 .

Whitehead concibe a la Universidad como espacio privilegiado para el

aprendizaje can imaginacion. EI aprendizaje con imaglnacion se requiere por su

aplicacion en casas particulares.

Bertrand Russell. (1872-1970)

Segun Bertrand Russeilia educacion debe ser genuina:

Laculturagenuinaconsisteensercludadanodelunlverso,nosOlodeuno 0 dos

fragmentos arbitrarios de espacio y de tiempoi ayuda a los hombres a

comprenderla socledad humanaen general, a estimarprecisamente los fines

t'!uelascomunldadesdebenpersegulr,yaverelpresenteensureJacionconel

pasadoyelfuturo. l.aculturagenuinaes,porlotanto,degranvaloralosque

van a gobemar, para los cuales es, al menos, tan Util como una informacion

• A. N. Whitebead (1961), Lc.tjina d.la .ihu:ilci6n, (Bibliol«a del hombre conlemporaneo, N" 8),

~~~i),lt.jinadtIQtdllcDc;6n,PP. 142-2.



detallada. EI modo de hacer utiles a los hombres es hacerlos sabios, y una

parteesencial de la sabiduria es una menteamplia.7

Para Bertrand Russell la educacion genuina permite una vision amplia de

nuestro puesto en el cosmos. Esa educacion genuina orienta a los gobernantes

yvuelve sabiasa las personas.

Bertrand Russell entiende la educacion superior de la siguiente manera:

Unodelosdefectosdelaeducacionsuperiormodernaesquesehaconvertido

demasiadoenelaprendizajedeciertasespecialidades,ydemasiadopocoenun

ensanchamiento de la mente y el corazon mediante un examen imparcial del

mundo.8

Para Russell la Universidad debe abrir nuestra vision del mundo y la

comprension de nuestros sentimientos por media de nuestros pensamientos

objetivos. La educacion superior debe permitirnos proceder con objetividad en

nuestros analisis acerca de los hechos. Sin la capacidad de ser objetivos no es

posible la percepcion generosa del cosmos y de nuestro puesto en el.
John Dewey. (1859-1952)

John Dewey es identificado como un filosofo pragmatista. Entendemos

por pragmatismo una concepcion filosofica de la realidad y de la humanidad que

privilegia el papel de las ideas y categorfas como "instrumentos de adaptacion y

cambia, sometidos a la prueba contundente de una realidad movll, no sujeta a

normas preestablecldas9
". Ademas de 10 anterior, el pragmatismo se puede

perfilar con las slguientes caracterfsticas: 1) Est] a favor de "fortalecer el

:~II, Bcrtnmd(1963), Diccionariodel hombreconJemporaneo. Buenos Aires, Sanliago Rueda, p. 57-

~~I~'=""~:)~::=~~~~~:"::::1:t:i~=eyA~e:~~'::::::n~oueda.P. 75.
p«/4g6gico.(Enciclopcdiadelpensamientoesenc:ial,no22),BuenosAires,CenIroEdilOrdeAmbica
LaIiDlI. p. 7.
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regimen democratico" y afirma "el valor de una sociedad abierta". 2) Considera

importante el "metodo y el espiritu experimentales para la regulacion de la

conducta y la solucion de los concretos problemas individuales y grupales"lO. Y

3) 1iene una "vision pluralista del universe y la sociedad"ll.

Para John Dewey la educacion es el gran tema de la filosofia12• La

filosona, -segun Dewey,- debe pensar el tiempo contemporaneo, y, por medio

de la educacion, debe modificarlo. Con 10 anterior, se busca "Ia configuracion

autonoma del destino individual y social del hombre13•

Segun Dewey la educacion busca una vision coherente y concertada de la

experiencia14
• En otras palabras, para Dewey es importante la categoria de

experiencia. Por ejemplo, Dewey consideraba que para el, habian tenido mas

peso las personas y situaciones que los Iibras1S
•

Para Dewey la filosona es una reflexion especial acerca de las

necesidades practicas de la humanidad. En este sentido, la filosona es amor a

la sabiduria16
• La filosofia reune 0 unifica diversos elementos en un todo

comprensivo17
• La filosofla busca comprender el mundo y la vida1s

•

Tambien la filosona aspira a poner "el espiritu experimental y de

investigacion" al servicio del grupo humane que busca conocer19
• EI

conocimiento del grupo humane es un modo de actividad 0 conducta soclal2o
•

IO/dem.
II Idem.
"cr. Nasif( Ricardo (Estudio preliminar yselecci6n de los lexlos)(1968), Dewey. Supemam/enlo
pedagog/co. (Enciclopedia del pensamienoo esencial, nO 22), Buenos Aires, Centro Editor de Ammca

~:'PP.S~.

I. cr. Ib/dem. p. 32, supra. Tornado de Dewey, John Democracla y EdJJcac/on, capitulo XXIV, panig. 2.

:: g~ ~:::: :: ~o y 32.

::~~~'P.32.

:g~ ~:=:: :::
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Por otra parte, la filosoffa es una actitud. "La actitud filosofica es general

en el sentido de Que es opuesta a tomar nada aisladamente; trata de colocar un

acto en su contexto, Que es 10 Que constituye su significado,,21. La actitud 0

habito filosofico busca explicar y toma en cuenta cada acto en su relacion con el

contexto.

John Dewey entiende la educacion de la siguiente manera:

Laeducacionesaquellareconstruccionoreorganizaciondelaexperienciaque

dasentidoa laexperienciayqueaumenta la capacidad para dirigirel cursode

laexperienciasubsiguiente22
•

Para Dewey la filosoffa tiene como principales problemas la reflexion

sobre la experiencia y la educacion. Ambos problemas se relacionan porque las

reflexiones significativas favorecen las experiencias educativas. En otras

palabras, hay una relacion entre pensamiento reflexivo y proceso educativo23
•

En esta relacion es importante "Ia actitud del espfritu cientffico,,24.

Hemos presentado algunas de las caracterfsticas deseables para la

educacion desde los puntos de vista de Whitehead, Russell y Dewey.

Consideramos Que dichas caracterfsticas son integrables. Los tres filosofos

concuerdan en que los propasitos de la educacion estan relacionados con el

desarrollo pleno de las personas. En cuanto a la educacion universitarla: Los

tres filosofos colnclden en la Importancla de las actlvldades Intelectuales para

asumi~ los conocimientos. En el conjunto de dichas actJvidades: Whitehead

destaca la Imaginaclon. Russell subraya el examen Imparclal del mundo. Y

Dewey encuentra el hllo conductor en el espfritu cientiflco. Ahora bien, es

" Db. Cu., p. 33. Tornado de Dewey. 101m Democraciay Edr.caeitln, capitulo XXIV, pantg. 2.
22 Ib1dul. p. 56. Tornado de Dewey, 101m DemoaaeiIJ y Edu=cltln, capllulo VI, panlg. 3.
D Cf. Dewey, 101m (1993), C6mo pefIJamos. Nuna exposlclOn tk Ja ,elaei6n enJre pefIJamienJo ,eflaivo
~~~C;;ivo. (BibliOleCaCogniciOOydesarrollohumano. N°la>. EspaIIa, Paid6s.



posible intuir que en el proceso de la educacion superior se da la integracion de

dichas caracteristicas en diferentes momentos 0 aspectos.

1.1.3 La Idea de Universidad en Karl Jaspers (1883-1969) V Paul

Ricoeur (1913-2005)

La idea de Universidad forma parte de las reflexiones academicas de

nuestro tiempo. Karl Jaspers propone la Idea de la Universidad como espacio

para: "La busqueda de la verdad sin coaccion,Z5. Es decir, la humanidad tiene

derecho a buscar la verdad. La Universidad debe ser un espacio donde sea

posible ejercer ese derecho a la busqueda de la verdad sin coaccion.

Segun Ricoeur, los fundamentos de la Universidad son motivaciones

racionales: "[...] fuera de la busqueda comun de la verdad y de los derechos

unidos a ella, [dice Ricoeur] no veo ningun fundamento seguro para la

Universidad".26

Ahora bien, la idea "liberal" de la Universidad implica tomar distancia de

dos criterios: el sometimiento utilitario y la contradiccion sectaria27
• La idea

liberal de la Universidad toma en cuenta que esta se ha vueIto una instituclon

demasas28
•

EI quehacer universitario debe ser incluyente para quienes quieran y

puedan asumirlo. Esto Implica romper las barreras entre las disclplinas, y, abrir

nuevas poslbllidades para las profeslones29
•

Por otra parte se ailade: En la Universidad es importante establecer un

puentErde comunlcadon entre la cultura clentiflca y la cultura humanistlca.

Paul R1coeur propone que en la Universidad liberal participen •en la

autorldad y en la palabrd' enseiiantes V enseilados30. Para R1coeur, la reforma

llberallntema de la Universldad es su mejor contrlbucl6n a la sodedadJ1
•

:~~~~~.:.z7:=;~ac:=~=~~~,;;,aI980. p.'.b1fra.

"Cf.lAc.CU.
·cr/....
"I....



1.2 Contexto internacional

1.2.1 Jose Ferrater Mora (1912-1991). Los principales rasgos de la

sociedad contemporilnea

Jose Ferrater Mora en su libra La filosoffa actual (1986:172-8) se

pregunta: "lDentro de que sociedad se desarralla hoy la filosofia?" Antes de

contestar esta pregunta el autor nos sefiala que a pesar de la diversidad de

sociedades hay rasgos comunes en elias. Con base en Ferrater Mora, el

contexto de la sociedad contemporanea se interpreta, con las siguientes

caracteristicas: "1) la interdependencia; 2) la masificacion, y 3) la

tecnificacion,,32.

La interdependencia, lIamada tambien unificacion, significa que las

sociedades en el mundo en que vivimos estan vinculadas entre si. Esto implica

que las comunidades humanas sienten una influencia mutua. Hay medios de

comunicacion entre las dlstintas partes del mundo. Hay dependencia mutua

entre comunicacion y unificacion. En la sociedad contemporanea la creciente

magnitud de la tendencia a la unificacion es inedita. La unificacion es mayor que

en otros momentos de la historia. Por ello, se puede considerar que las historlas

regionales son ahora parte de la historia universal.

La masificaclon la entlende Ferrater Mora como "Ia creciente

incorporaclon de vastas masas de seres humanos a niveles sociales antes

reservados a unos pacos". La masiflcaclon asi entendlda, Impllca: A) La

"nivelat'lon" social aparece donde hay lndustrlalizadon y desarrollo clentiflco. B)

En la vida cotidlana de las masas aparecen nuevas formaciones. C) Se perclbe

una creclente Importanda (a veces aparente) de la opinion publica. D)

Actualmente mucha gente toma conciencia de que sus fundones son

:~:=::~::...
" Ferntt:r Mon. J0s6(1969-1916), LajIJlMojfallt:tuDJ, (Ellibrodc80lsilloN" 161). Modrid,AIiaDza, pp.
112-8.
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indispensables. E) En la sociedad de masas hay persistencia de la estratificacion

y de la presencia de grupos organizados con poder e influencia. Y F) Tambien

hay concentracion de las decisiones basicas.

La tecnificacion es una caracteristica tan sobresaliente que ha lIevado a

algunos autores a pensar que vivimos en una "epoca tecnica". Desde su

aparicion el homo faber utiliza la tecnica, es decir: inventa, produce y usa

instrumentos. Pues bien, en los ultimos tiempos, la mecanizacion, la

automatizacion y ahora la robotizacion ha tomado "las riendas del mando". La

tecnificacion adquiere importancia incluso en los habitos cotidianos. La

tecnificacion crece en todas las areas productivas, de comunicacion y de

utensilios cotidianos. La tecnificacion incluye a "Ia organizacion de la sociedad

humana". Acerca de 10 anterior dice Jose Ferrater Mora:

Proporcionar a todos los hombres un nivel de vida aceptable es problema

espinoso; organizaruna sociedad quefuncione sin trabas en unaepoca en la

cualla sociedad constituve un organismo muv complejo, parece un problema

insoluble. Con el fin de atacarlo va no es recomendable atenerse al buen

sentido; una dosis crecida de "ingenieria humana" V de "planificaci6n social"

resultainexcusable33
•

Considerando 10 anterior, se podria conduir esta parte con 10 siguiente:

1) En las socledades contemporaneas hay procesos de creclente

interdependencla y 2) sobrepoblaclon. 3) En nuestro tlempo es creclente la

Importancla de la clencia y la tecnologia. Tal vez los tres rasgos menclonados

slrvan para perfllar ampllos contextos de la educ:aclon actual.

D Femler Mora, J~ (1969-1986), LafilOJofIa /l&hIQI, (Ellibro de Bolsillo N" 161). Mdid, Alianza, p.
171.



1.2.2 La globalizacion

La palabra 'globalizacion' tiene polisemia, es decir, hay varios uses 0

significados con los cuales se puede usar dicho termino. La palabra

'globalizacion' la usamos en la vida cotidiana, y sus uses 0 significados se

pueden identificar por los contextos en los cuales se usa dicho termino. En la

radio, la television y los periodicos se usa dicho termino, y qUizas, el comun

denominador de dichos uses es una nocion vaga de globalizacion que abarcaria

tres caraeteristicas: a) proceso que se extiende para abarcar a todos los paises

del mundo; b) proceso en el cual aumenta el libre transito de mercandas,

capitales e informacion; y c) proceso que trae consigo la homogenizacion de las

costumbresy lacultura.

Ahora bien, cuando el termino 'globalizacion' aparece en los contextos de

explicaciones comerciales, financleras, economlcas, polfticas y sociologicas: Lo

primero que podemos advertir es que el concepto de globalizacion forma parte,

junto con otros conceptos, de redes conceptuales que identificamos como

hipotesis 0 teorias. Podriamos distinguir, pues, diversos grados entre usar una

vaga nocion de 'globalizacion' y un concepto meditado e integrado en hipOtesis

yteorias.

Existen diversas actitudes ante ese proceso que se ha dado en IIamar

'globalizacion'. La actitud de rechazo se denomina 'globalifobia' y la actitud de

aceptacion se llama 'globalifilia'. Pues bien: l.Es correcto asumir alguna de las

actitudes inenclonadas sin haber realizado un analisis y evaluacion de las

hipOtesis 0 teorias que podrian sUbyacer en dichas actitudes? Es indispensable,

desde mi punta de vista, considerando la importancla de las Implicaciones del

tema: Avanzar con culdado y anallzar cada tema. Es decir, hay que tratar de

proceder sin prejulclos. Par ultimo, hay que .tomar en cuenta el referente de los

valores como la toleranda y la democracia.



19

1.2.3 EI proceso de la investigacion actual: De la Sociedad de la

Informacion a la Sociedad del Conocimiento34
• Entendemos por Sociedad

del Conocimiento el conjunto de las comunidades internacionales que

comparten los conocimientos publicos de avanzada en todas las areas de las

ciencias y las tecnologfas. Estos conocimientos pUblicos se comparten por

medio de las bases de datos en Internet, e incluyen no solamente la

informacion acerca de los avances en la produccion de conocimientos, sino la

participacion en la discusion de los problemas y paradigmas investigacion.

Ahora bien, la Sociedad del conocimiento tiene como condicion necesaria la

Sociedad de la Informacion. Entendemos por Sociedad de la Informacion el

conjunto de datos -de diferente tipa,- disponibles, en las memorias de las

computadoras conectadas a la red de Internet. La exploracion 0 acceso a

dichos datos se gestiona por medio de buscadores. Actualmente los principales

buscadores son Google, Yahoo, Altavista, Terra y Alta Web. Los datos de la

Sociedad de la Informacion representan el acceso a la informacion general. En

cambio, la Sociedad del Conocimiento implica el acceso a la informacion

especializada. La Sociedad del Conocimiento requiere la posibilidad de tener

acceso y comunicacion con los miembros de las comunidades productoras de los

conocimientos. Dlcha comunicacion se realiza par medio de exploradores de

bases de datos. Los prlncipales exploradores de bases de datos son Scirus,

HighWere Press, Blackwell Synergy, PNAS, y EBSCO Host. Sin embargo, el

acceso a la Socledad del Conoclmiento es 5610 un paso mas en el camino hacla

la corrlente principal del conoclmlento. En esta ruta hay mas recursos como

CCP, Dialey Web, Current count, coned, Web of Science, Scopus, Sicmago. Por

ultimo, existen metabuscadores como dusty.com, metacrawler, mamma,

ixquick, lBanana Metasearch y dogplle.

.. Esta infOl'1Dlll:iOO se tom6 de I. exposiciOO del Dr. Juan Manuel Miramontes Carrillo• ." Ia Univenidad
AUIIlooma de Nayarit, en Ia tercaa parte del Diplomado de Desarrollo de Habilidades del PenwnienlO. en
Iasemanadelluoes6aJviemesIOdejuliode2009.



CONCEPTOS BA.SICOS ACERCA DE
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Current count
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)j Bste ~uadro se lom6 de Ia exposic:i60 del Dr. JlI8D Manuel Mlnmonles Carrillo, en Ia Univenidad
Autilooma de Nayaril. 00 Ialen:cn puto del Diplomadode Desarrollo de Habilidadesdel PensamicnlO,cn
1a5ClllllDlldeI1unes6alvicmosIOdejullode2009.



1.2.4 Los desafios de la sociedad del conocimiento

Segun Leon Olive36
: Cuando hablamos de los desafios de la sociedad del

conocimiento podemos hacernos la siguiente pregunta: LQue puede significar

para nuestro pais la sociedad del conocimiento? La "sociedad del conocimiento"

es un concepto relacionado con la revolucion tecnocientifica y los sistemas de

innovacion.

Existe una nueva carrera planetaria. Hay economias basadas en el

conocimiento. (Por ejemplo: Bill Gates versus Rockefeller). Actualmente, la

generacion de riqueza esta basada en el trabajo intelectual y sus productos,

mas que en el trabajo manual y las manufacturas.

En el siglo XX la tecnologia fue desplazada por un sistema que no esta

centrado en el "artefacto", sino en acciones con determinados propositos, con

fundamentos en los conocimientos. Los sistemas tecnocientificos generan

conocimientos para sus propios prop6sitos. Por ejemplo, en el proyecto

Manhattan para construir la bomba at6mica, tuvo que realizarse una gestion de

la investigacion, aunada a un financiamiento extraordinario. Ejemplos actuales

son la nanotecnologia, transgenicos, etc. En la informatica esta Microsoft. Las

empresas requieren de empleados con muy alta preparacion. La idea de

Socledad del Conoclmiento es la idea de una sociedad basada en la revoluci6n

tecnocientifica.

Hay una nueva carrera planetaria par el conocimiento. Esto Implica:

Transformaciones institucionales y paliticas publicas para generar riqueza con

base en el conoclmlento.

Le6n Olive se pregunta: LC6mo vamos en Mexico a adaptarnos a esta

socledad del conocimiento?

"NolaStomadasporelautorenIaConfemlc:iaimpartidaporLeclnOliv~eneIAudjlOriodeOerechodela

VAN el28 de mayo de 2008. VWe: Proyecto: "Sociedad del ConocimienlO y Divenidad Cultunl"
desarrollado en Ia UNAM. hUD:lIwww.socie4ad,:onodmieDlo·unam·mey PaJabru impor1aDtes:
"CoDsuuerivismo", "cieoc:ia"y "va)orcs".
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EI autor hace una propue5ta: Hay que hacer una sociedad del

conocimiento justa, democratica y plural. Lo anterior implica 10 siguiente:

Hay que tratar que el conocimiento sea realmente accesible a toda la

sociedad. Esto seriajusticia.

La incorporacion de la ciencia y la tecnologia a los procesos productivos

se puede hacer por medio de la integracion de estas a las practicas culturales.

Esto seria pluralidad.

Debe haber una participacion publica en la definicion de los problemas y

su evaluacion. Esto seria democracia.

Para que la propuesta anterior pueda realizarse, hay que aprovechar el

conocimiento y el saber tradicional.

Tambien debe haber una apropiacion critica del conocimiento por la

sociedad.

Hay contextos en la investigacion y enseiianza de las ciencias. Los

medios actuales de comunicacion permiten la creacion de nuevos cientificos y el

accesoalaculturacientifica.

La comunicacion no debe quedarse en la divulgacion. Tambien deben

conocerse las ventajas y los riegos de las nuevas tecnologias. Debe haber

vigilancia del riesgo. Por ejemplo: Con el maiz tr~nsgenico debemos ser

concientesdel riesgo.

La enseiianza de la ciencia debe vincularse a las necesidades cotidianas.

Ante fa "tecnociencia" podriamos preguntarnos: Lse requieren nuevas

estructuras aXiol6gicas en las prckticas eplstemicas? Por ejemplo: LLos valores

de un biotecn61ogo son iguales en una universidad publica y en una

transnadonal?
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Lo anterior nos IIeva a revisar los subsistemas de valores:

Subsistemas de valores

51 Basicos 58 50ciales

52 Epistemicos 59 Ecologicos

53 Tecnicos 510 Esteticos

54 Economicos 511 Religiosos

5s Militares 512 Morales

56 Jurfdicos S13 Eticos

57 Politicos

AI considerar 10 anterior podemos preguntarnos: (Hay nuevos agentes

epistemicos? La respuesta es sf: Hay redes epistemicas (con f1ujo de

informacion y conocimiento), sistemas y redes de innovacion y sistemas

cientffico-sociales.

Actualmente, la innovacion no es solo generacion de artefactos:

Innovacion es la capacidad de transformar la sociedad con base en valores

consensados.

Uno de los desafios para Mexico es que la educacion deberfa de estar

orientada a desarrollar las habilidades para incorparar el conocimiento generado

en todas partes para definir los problemas. V, para hacer propuestas de

solucion.

Por 10 tanto, en Mexico se debe generar el conoclmiento que hace falta.

Por ultimo, LeOn Olive propane dos tesls relaclonadas con los desafios de la

sociedad del conocimiento:

Tesls 1: Debe de haber plikticas de l(lnovadOn consensadas par el grupo

que va a reciblr la Innovaoon.



La innovacion no es "aprender a usar" determinados artefactos: como las

computadoras, redes telematicas 0 los organismos geneticamente modificados.

Es decir, debemos generar el conocimiento que necesitamos.

Tesis 2: EI fortalecimiento y desarrollo cientifico y tecnologico no basta.

Es necesario articular estes sistemas con el resto de la sociedad.

Lo anterior requiere de una descentralizacion de las iniciativas. Es decir,

debe haber participacion de la sociedad. Termino Leon Olive con la siguiente

Frase: "A grandes problemas, pequeiios remedios".

EI autor de este trabajo opino: En la formacion de investigadores, el

dialogo con el investigador-docente permite transferir: 1) EI ethos? 2) EI arte

que cada investigacion concreta requiere. La formacion de modo masificado

crearia la i1usion de una comunicacion eficaz. Leon Olive estuvo de acuerdo.

1.2.5 EI mundo en que vivimos enfrenta varios retos. Desde nuestro

punta de vista: Tal vez se trata de retos para la sobrevivencia de la humanidad.

En primer lugar, esta el rete de suspender la produccion de armas

nucleares. En segundo lugar, alcanzar un equilibrio con la naturaleza para poder

cumplir con la responsabilidad de heredar una naturaleza conservada para las

futuras generaciones38. En tercer lugar, abatir la pobreza y las injusticias que

generan guerras en las sociedades y en los paises. En cuarto lugar, lograr un

control de la sobrepoblacion que impida el deterioro de los niveles de vida de las

masas. En quinto lugar, encontrar nuevas Fuentes de energia que permitan

sustituir el previsible agotamiento de las Fuentes del petr6leo. Existen

obviamente mas problemas, y es discutible la jerarquia presentada y sus nexos.

" 'Ethos' engriegosignificacostumbre. EI cienllfico 15ume un conjuntodeaclitudesal que podrlamos
lIamarelhtu.MarioBuogedice:"Laaclividadcieollficacsunaescuelademoral,porexigirlaadquisici6n
oelafianzamienlodelossiguientesliAbitosoaetitudesnonnales: 1}/ohonulldiJdinleleclJllJ1l ... j2}/o

~=~~~~I~~!~=-~~~~et::~~.~~::;::;:~I~~~e~~~~.(... J S)lenlido

31Y6aseunlibromuyimportaDte:Jonas,Hms(I979-I99S).EJprincipioderuporuobiJidodl!nlayode
uoatticaparalacivilizaci6ntecnol6gicll.• Ban:elona, Herder.



1.2.6 Retos en todos los niveles educativos

Con base en los retos mencionados en el punto anterior, se podria

preguntar: (Cual podria ser la contribucion de la educacion para la solucion de

dichos problemas? Especfficamente la educacion basica (preescolar, primaria y

secundaria), tendrfa que contribuir a preparar a las futuras ciudadanas y

ciudadanos, . para que esten en la posibilidad de solucionar los retos

mencionados, 0, por 10 menos, avanzar en su solucion.

EI primero y el tercero de los retos mencionados, implican la formacion

en una educacion para la paz. Dicha educacion requiere valorar la vida y el

pensamiento para que sean guiados por la razon, la comunicacion y la

tolerancia. EI segundo y el quinto de los retos nos lIeva a la necesidad de

conocer la biologfa y especfficamente la ecologfa para asociarla a una

responsabilidad individual y cfvica que genere una cultura ambientalista para

proteger la naturaleza y las especies. EI tercero de los retos implica crear un

sentido de equidad, que aunado a una educacion para la paz, genere actitudes

de investigacion para solucionar el problema de la pobreza. EI cuarto de los

retos nos pide la formacion en un conocimiento de nuestra naturaleza biologica

y de las actitudes eticas que requlere la responsabilidad en las relaciones

sexuales y en el culdado de la propla salud. EI quinto de los retos implica una

cultura ambientallsta y nos debe de lIevar a un conocimiento de nuestros gastos

de energfa y la correspondiente actitud de ahorro y culdado de los usos de dicha

energia.

Hasta ahora hemos menclonado los grandes retos que tlene la

humanldad y como en el nlvel de la educacl6n baslca es necesarlo preparar a

futuras generaclones para enfrentar dichos retos. Todos los retos tlenen en

comun la neeesldad de utlllzar la razon, la argumentaclon, las pruebas y el

debate, en una socledad democratlca. Es declr, las soluclones no pueden

provenir de un solo sector, sino que t1enen que ser reflexlonadas y debatldas



por el conjunto de la sociedad. 50lamente una sociedad democratica abre los

espacios sociales para que las ciudadanas y los ciudadanos se asuman como

sujetos responsables del presente y del futuro.

La educacion primaria tiene dos planas. 5egun Edgar Morin (1921- ) en

su libro La cabeza bien puesta (1999-2002:79-82) dicha educacion debe

responder a un conocimiento interior y exterior. EI conocimiento exterior es el

conocimiento de las ciencias naturales. EI conocimiento interior implica el

conocimiento de la psicologia, filosofia y sabre todo la reflexion moral. Entre

ambos conocimientos debe establecerse un puente que vincule las ciencias

naturales con las ciencias sociales.

Por otra parte, la educacion solamente puede ser integral si incorpora las

actividades artisticas. 5egun Abraham Maslow39 las ninas y los ninos deben

recibir educacion artistica. Para dicho autor la educacion artistica permite la

creatividad pero no solo en el arte, la creatividad tambien puede transferirse a

otras esferas del pensamiento y de la accion. De tal manera, que puede

identiticarse una correlac/on entre infantes can educacion artistica y adultos

creadores en cualquier area.

En resumen la educacion primaria debe de establecer un puente entre la

cultura cientffica y la cultura humanistica40
• Deben dejarse a un lado, segun

Whitehead, los conocimientos inertes41
• 5i la civilizaci6n debe de abrirnos a la

creatividad y a la renovacion tlene que tener en la educacion primaria su

sustento.

"cr. Maslow, Abraham Maslow, Abraham (1994), La ampliwd potencial de la naturalna humana,
M6xlco, Trilles.
.. Segtln C. P. Snow Teoemos una romw:i60 a medias si 5610 COllOUmos una de las dos culturas, la
cieoUfica 0 Ia Indiciooa!. Cf. Snow, C. P. LI1J do.r ""INos y un segundo enfoque. p. 108.
•, Dice A. N. Wbitebead: ~AI educar a un nillo en Ia actividad del peosamienlo, debemos cuidamos, par
sollretodaslascosas,de las que IJamare 'ideas ioertes',esdecir, ideas que Iamentese Iimitaarecibir,
pcrlInoutiliza,verificaotnnsf'onnaennuevascombioaciones".WhildJead,A.N.(I96Il,Losjlnadela
edMciIcl6n,p.Is-6.



Con Graciela Hierro vimos que las mujeres y los hombres tienen como

finalidad principal ser felices42•

Lo anterior implica situar el puesto de 10 humane en el cosmos. La

humanidad tiene el rete de tomar conciencia de varias dimensiones de la

realidad. En primer lugar esta la toma de conciencia de la condicion humana.

Luego, en relacion con nuestro planeta, la toma de conciencia de

responsabilidad ante el mismo.

La educacion primaria deberia contribuir a la formacion de las futuras

ciudadanas y ciudadanos. Lo anterior requiere preservar la admiracion que las

niiias y los ninos tienen cuando abren sus mentes hacia su propia vida, la tierra

y el cosmos. Segun Edgar Morin, en la escuela primaria se debe asociar "Ia

interrogaci6n sobre la condici6n humana con la interrogaci6n sobre el mundo"43.

Las preguntas infantiles son multiples. Algunas de estas preguntas son las

siguientes: l.Quh~nes somos? Wonde estamos? La primera pregunta esta

relacionada con la ruta del conocimiento interior, la segunda con el

conocimiento exterior. "EI camino interior pasa por el examen de uno mismo, el

autoanalisis, la autocritica''''''. EI camino exterior requiere del conocimiento del

mundo en que vivimos. Ambos caminos tienen sus propias dificultades4s•

1.2.7 Edgar Morin y su perspectiva multidimensional de la Reforma del

pensamiento y la enseiianza en el nivel de la Universidad

Edgar Morin est:a a favor de una totalidad "abierta" y un pensamiento

"planetario" que haga "una revision y criuca constantes,t46. Morln situa las

bases para una reforma educauva en la interrelacion de la reforma del

., EI eudemonismo considera 8 18 felicidad como el bien moral. Uno de los representantes principales del
eudemonismofueArist6teles.
"Morin,Edgar(I999),Lac~ablcnfTl'Ula.p.llO.

:g:..:::..~~81.
.. Fenmr Mora, Jc* (1984), "Morin, Edgar" en Dlccionario till FilOJojlo. 4 Vols., (Alianza
Diccionarios),Madrid, Alillll2JL



28

pensamiento y la reforma de la ensenanza47
• Segun Morin, la Universidad tiene

varios desanos. Algunos de estos desafios son: A) La Universidad esta sometida

a una presion sobre-adaptativa que la lIeva satisfacer las necesidades del

mercado y abandonar la cultura humanista. B) En la Universidad faltan puentes

entre las culturas cientifica y humanistica48
. Para Morin la reforma de la

Universidad esta interrelacionada con la reforma del pensamiento. Mas

espedficamente, la reforma universitaria implica reformar nuestros modos de

conocer y pensar. Es decir, hay que favorecer "un diezmo" del 10% de tiempo

para los conocimientos transdisciplinarios.

Entre los temas transdisciplinarios que propane Morin se encuentran los

siguientes:

-elconocimientodelasdeterminacionesypresupuestosdelconocimiento,

-laracionalidad,lacientificidad,laobjetividad,

-Iainterpretacion,

-Ia argumentilcion, [el subrayado es nuestro]

-elpensamientomatematico,

-Ia relacion entre el mundo humano, el mundo viviente, el mundo fisico-qufmico,

elcosmos,

-Ia interdependenciaylascomunicacionesentrelasciencias(el circuitodelas

cienciasque,segunPiaget,lasvuelveinterdependientesentresi),

-los problemas de la complejldaden los diferentes tipos de conocimiento,

-Iacu~uradelashumanidadesylaculturacientifica,

-Ialiteraturaylasdendashumanas,

-Iadenda, laetlca, lapoUtlca,

-etcetera4i
•

'7Morin,Edgar(2002),LoCDbcDbienpuesla. RepensarlaRcforma: RcformarelPensamienlo, Buenos
Aites,NuevaVis16o,Jlll.85-9O.
"/bldot,p.r1.
4O/b1dDrt,Jlll. 8~9O.
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1.2.8 Acerca de la relacion existente entre modelo educativo, modelo

pedagogico V modelo didactico

iQue entendemos por mode/o educativo? EI modelo educativo es aquella

parte de la Teoria de la educacion que nos permite identificar para que y como

educar. EI modelo educativo es el nucleo central de la Teoria de la educacion,

que nos permite establecer un puente entre los aspectos teoricos y las

actividades. Existen en el mundo diversos modelos educativos. En cada pais, el

modelo educativo se elabora con base en la formacion social y el sistema

politico y economico. La elaboracion del modelo educativo se orienta, en cuanto

a sus fines, en una determinada Filosofia de la educacion. Considerando los dos

puntas anteriores, se propone un proyecto de hombre y de pais. Cada modelo

educativo tiene un andamiaje general integrado por una perspectiva de la

Ontologia (0 Teoria de la realidad), y, una perspectiva de la Epistemologia (0

Teoria de como conocemos las realidades). cada modelo educativo tiene su

Problematica (0 conjunto de problemas), su Metodica (0 recursos para resolver

dichos problemas) y sus Metas (0 fines de la educacion).

Mode/o Pedag6gico: COn fundamento en los modelos educativos, se

construyen los modelos pedagogicos. EI modelo pedagogico hace una

integracion de las directrices educativas, y, de las contribuciones coherentes y

concertadas de diversas ciencias 0 disciplinas; principalmente la Psicologia,

Sociologia y Derecho. EI modelo pedagogico planea la implementaclon de una

Interpretacion de la realldad escolar, y su direcclon hacia determlnados fines.

cada modelo pedag6glco dlrlge a la educaclon al concretar: Que, como, donde,

cuando, con qulenes, con que y para que.

Mode/o dldJctico: COn base en el rylOdelo pedagOgico, se elabora el

modelo dldcktlco. EI modelo dictactico tlene como objeto de estudlo las

actIvIdades de los estudlantes y los docentes en el salon de clases. EI modera
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y por la otra; entre estudiantes y docentes. EI modelo didactico, ademas de 10

anterior, integra recursos 0 instrumentos para facilitar las interacciones.

Cuadra 1

Dos direcciones: De la sociedad al modelo didactico

Ydel modelo didactico a la sociedacl9

Cuadra 2
cada modelo pedagdgico tiene cinco perspectivas'°

4ODeboeslaideadeestecuadroaIaDra.MagalysRuizlgJesias.
'"/dvn.
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1.3 Contexto regional

EI Estado de Nayarit, desde el punto de vista de las grandes partes

geograticas que 10 integran podria dividirse en dos: De las costa y las planicies

hasta el centro del Estado y de este centro hacia la sierra madre occidental.

1.3.1 Educativo

La UAN es la mayor Universidad publica del Estado. Existen otras

Instituciones de Educacion Superior. Sin embargo la UAN es la (mica que oferta

mayor diversidad de carreras del Area de Ciencias Sociales y Humanidades.

1.3.2 Economico

Las fuentes de ingresos son mayoritariamente agricolas. Se esta

desarrollando un polo turistico importante que colinda con el Estado vecino de

Jalisco, denominado "Riviera Nayarit".

1.3.3 Sociol6gico

Desde el punta de vista de sus ingresos, la poblacion se divide en: De

ingresos bajos (campesinos y algunos sectores urbanos); de ingresos medios

(empleados, artesanos, pequefios comerciantes); y de ingresos altos

(comerciantes, y pequefios 0 medianos industriales).

1.3.4 Antropol6gico

Exlste un sector de la poblaclon que pertenece a las etnias que pueblan

el terrltorlo desde tlempos remotos. Representan en su diversidad una enorme

riqueza cu tural y lingOistica. Estas etnlas vlven relatlvamente marglnadas.

1.4 La Universldad Aut6noma de Nayarit

EI 19 de agosto de 1969 se cre6 la UAN. Su antecedente fue el Instituto

de Oendas y letras del Estado de Nayarit.

Inldo del proceso de Refotma en fa Unlvers!dadAut6noma de Nayarit.



"En el 2003 se implanta el modelo educativo basado en un diseno

curricular flexible con enfoque en competencias profesionales, aprobado en 10

general en Enero del 2002 por el H. Consejo General Universitario".

1.4.1 EI Modelo Academico y Curricular de la Universidad Autonoma de

Nayarit

En el texto se hace referencia a problemas en los contextos nacional y

mundial. En estos contextos hay problemas comunes de ambiente, pobreza,

derechos humanos, diversidad cultural, transformacian del trabajo, etc.52 En el

planeta la ciencia y la tecnologia auspician la informatica y la telematica. Y

estas, nos lIevan a la "sociedad del conocimiento,,53. Ahora bien, las

Universidades, ante los cambios del mundo en que vivimos, requieren ofrecer

nuevos oficios, profesiones, produccian de conocimientos y recursos humanos54.

La Universidad busca responder con calidad a las demandas de la educacian y el

desarroll055. La Universidad, para cumplir su Misian, requiere identificar

diversas problematicas. Las problematicas son: 1) Evaluar el curriculum del

Modelo Educativo anterior. 2) Evaluar los programas de las Licenciaturas. 3)

Volver eficientes los espacios docentes, academicos y administrativos56. Las

problematicas anteriores muestran la ineficiencia de la Universidad para atender

las demandas educativas. Para solucionar estas problematicas se propane

transitar hacia modes de organizacion y trabajo f1exibles, asertivos, con calidad,

apertura y creaclon57. La Unlversidad tiene la Vision de lIegar a ser una

Institucion- con calidad y Iiderazgo regionales. Para elio, las actlvidades

academicas deben tener:

:g~ ~~~P.4.
"cf.ldon.
"Cf.ldon.
"Ct ldat.
"Cf.I....



Este eje se llama eje articulador porque establece los nexos y la

finalidad comun de los ejes que se lIaman ejes orientadores. Los ejes

orientadores son los siguientes:

[...] formacion integral, flexibilidad, reorganizacion del conocimiento,

pertinencia,evaluacionyrendiciondecuentas,gobiernoygestioninstitucionaly

articulacion defundones [ ...]58

Ahara bien, el eje articulador junto can los ejes orientadores, se asocian a

una estrategia que consiste en concebir de modo flexible la estructura

curricula,-59. La estrategia "estructura curricular flexible" es importante porque

permite:

[ ... ]diversificar,elevarlapertinenciaycalidaddelaofertaeducativade

Iicenciatura, asi como generar mecanismos academicos para articular los

procesos formativos con la investigacion y acciones de vinculacion con el

entorno social yeconomico.60

Ahara bien, la Propuesta del Nuevo Modelo Academico y Curricular

implica losiguiente:

La Reforma Academica en el nivel superior es una estrategia para la

transformacion de la Universidad. Esta estrategia requiere de un Modelo

AcademiCCJ:" Por Modelo Academlco entendemos:

[...] la forma en que se estnJcturan las entidades educativas a partir de su

reladon organica con los programas academicos y el conjunto de sus

caracteristicas organizadonales, en la busqueda de sus objetivos. Un Modelo

sa/tUm
"Cf./duL
.. I....
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Academico debera considerar los insumos con los que se va a trabajar, los

procesosquedeberangenerarseparalatransformaciondelosmismosyeltipo

de producto que se pretende. Es decir, debera contemplar los procesos de

ingreso,planeacion,desarrollocurricularyegreso61
•

EI Modelo concreta 0 detalia una idea de Universidad. Este Modelo

Academico sirve para la organizaci6n integral de la Universidad para alcanzar

sus metas. Este Modelo es polifacetico 0 poliedrico y busca concertar de modo

coherente los factores que confluyen en los quehaceres universitarios.

La innovaci6n que se busca con el Nuevo Modelo Academico y Curricular

requiere que la innovaci6n con fundamento en "nuevas ideas, paradigmas,

propuestas y aportaciones" se concentre en las transformaciones de las

practicas educativas62
•

En la pagina siguiente se presenta un

Cuadroque resume 10 anterior.

"(UnjvenidadVencnlZUlL GUlametodoklgjea",",oldj.od!ocurriculardenlrode'mo<!eJoeduq!jvo

~~~OO:Z~:-=:~~imo-=illneducaJiva·.RtvISla~N"IO.
OctubreI99I. p.ll. Apud: Ibldut.p.7.inIia.



CUADRO DE RESUMEN DE lOS EJES DEL
NUEVO MODElO ACADEMICO Y CURRICULAR

EJE EPISTEMOlOGICO
HEURISTICO

EJEDEl
APRENDIZAJE

La propuesta del Nuevo Modelo
Academico y Curricularse
sustentaenlascategorias:

Realidad, nivelesde realidadese
historia.

Ahora bien, seproponeconcebir
lasrealidades,ensusdiferentes
niveles,comoprocesoscontinuos
entransformaciones63.

Con esteejese propone
"crear una nueva cultura
educativa"67.

Esta nueva cultura
educativapotenciaraenlos
estudianteshabilidadesy
capacidades:

Cognitivas, socialesy
valorativas.

EI Nuevo Modelo
Academico y Curricular
propone "centrar el
procesoeducativoenel
aprendizaje,,70.

Estoimplicaqueel
estudiantedescubray
construyasu
conocimient071.

Tambienimplicaqueel
estudiantepueda
potenciarsus
habilidadesy
capacidadespara
resolverproblemas7l

•

Con 10 anterior, se
buscaqueelestudiante
asumaunaactitud
responsable hada su
aprendizaje;esdecir,
queelestudiante
utilice laestrategia del
aprendizaje
aut6nomcf3.

Con base en 10 anterior, se
formaran individuos
responsables,eticos,
autonomos,sensibles,
respetuososy
comprometidos68

•

Enesosprocesosestilnlaciencia
ylossujetos64

•

laheuristicao"artede
investigacionpormetodos
cientrficos"65;seconcibe
espedficamentecomo"[...]
generaciondeconocimientos, Conesteejela Universidad
tecnicasyprocedlmlentos contribuyealaformacion
sistematizadoseinnovadores[...]" deestudiantescon
orlentadoshacia latransformacion prlncipiosyvaloresque
deloscontextos66

• mejorensumodode
pensar,sentiryactuar69

•

" . MODELO ACADEMICO Y CURRICULAR (2002), Mtxico, Unive..idad Au16noma de Nayari~
Oclubn:, 46 p., p. IS.
".lbldem,p.IS.
" Alonso, MartIn (1982), Dlccionario del upailol medema, Madrid, Aguilar.
"Vtase y Cf. MODELO ACADEMICO Y CURRICULAR, Ibletem, p. 16.
"lbldem,p.16.
"cr. /bldcm,p.16.
"Cf. Ib/dem,p.16.
'"Cf./bldut,p.16.
"cr.lbldut,p.16.
ncr. /bIdem,p.16.
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1.4.2 lPor competencias 0 por habilidades?

EI concepto de competencia ha side sometido a crftica en la Sociedad

Colombiana de Pedagogia75
• Entre otras objeciones, -no menos importantes-,

los criticos sospechan que no es casual que "[ ... ] 'competencia' tambiE~n haga

referencia a cierto modele en boga que quiere imponer la idea de que solo hay

una manera de desarrollo: aquella en la que la 'Iibre' competencia nos mejora a

todos, pese a que los mismos que 10 dicen verifiquen continuamente que los

abismos crecen" (p. 13). Uno de los efectos de 10 anterior, en nuestra Area, ha

side el rechazo hacia el uso del termino; mientras en el resto de la UAN se sigue

hablando de competencias.

Competencias humanas generales (habilidades)

Ahora bien, Angel R. Villarini76 (1996) en vez de establecer una disputa

semantica ofrece su propia definicion de competencias: "Definimos

competencia humana como una habilldad general, producto del dominio de

conceptos, destrezas y actitudes, que el estudiante demuestra en forma integral

y a un nivel de ejecucion previamente establecido por un programa academico

que la tiene como su meta" (p. 62).

1.4.3 EI contexto de los grupos de tercer semestre

Los estudlantes del grupo matutlno de tercer semestre no trabajan. En

cambio, algunos de los estudlantes del grupo vespertino trabajan en la manana.

"Cf. Ibldem.p.16.
"cr.lbldem.p.16.
"Cf.lbldem,p.16.
ncr. lbldem,p.16.
nCr.lbldem,p.16.
"V~'1Cf.lbkJmt,p.I6-1.EllcXlodi<:equeelaprendizajeaulOOomoesMlafacvltadderomar

decisiooesqvepermilanrcsvlarelpropioaprcodizaje".
7S cr. Torres ctrdenas. Edpr. III a\s lL?), EI concepIo de t:OItlpelenc/Q. Una minda mvllidiKipliJw.
SociedadColombianadePedltgogla,CoIombia,AIejandrla-libros.
,. VillariDl. R. Angel (1996), EI CIITr/clllo exiDlllldo a/ daarra/lo Jnonano wegr-a/. (Bibli<lCeCa del
PCllSlllJ1iemoCritico), Puato Rico, Orpnizxi6n.-aelf_ del Deaarrollodel P-.mieIl1O.



Las problematicas academicas de los dos grupos son similares y ya se

abordaron ella Introduccion.

1.4.4 La Licenciatura en Filosofia en el contexto regional

Las mujeres y los hombres de la sociedad nayarita contemporanea tienen

derecho a buscar orientacion en las diversas filosoffas.

Recordemos que desde el punta de vista de Karl Jaspers: Es posible

interpretar que la humanidad tiene derecho a la busqueda de la verdad sin

coaccion77
• 5i esto es as!, podemos argumentar que la Universidad Autonoma

de Nayarit ofrece (por medio de la Licenciatura en Filosoffa), un espacio para

que las mujeres y los hombres de la region busquen satisfacer algunas

necesidades -posibles- relacionadas con la reflexion filosofica78,

Por otra parte, fuera del gremio filosofico encontramos que la discordia

filosofica genera perplejldades79
• Ahora bien, existen diversas filosoffas, es

decir, hay varios modos de hacer filosoffa80
, cada modo tiene propositos,

metodos y argumentos distintos. Entre las filosoffas existen distintos tipos de

actividades y productos. En el gremio filos6fico siempre han existido y existen

losdesacuerdos81
•

Existen tendencias filos6ficas. Algunas corrientes filos6ficas se identifican

con expreslones terminadas en "ismo", Tamblen se habla de orientaciones que

no termlnan en "Ismo", Y,"exlsten criterios convenclonales para hablar de las

tendenclas filos6ficas contemporaneas.

" P.Ricoeur,PU3pec1h1Mde/aUnivu3idadCOll1tmpar6nea fH1l'll/980.p.19.
"EltextoqueslguefuepropuestoporelllJtorcomo"Problem6ticasocialdereferencia"enlarevisiOndel
I'roplImadeIaLicen<:iaturaenfiloooflam2009..
19 FerraterMon,J*(l969), LajUar'!lfaacrual. (EllibrodeBolsilloN"161),Mlldrid,AIianza,p.172.
• cr. FcnaIer Mora, J* (1969), Modof de hacer jI/OIof/a. (I91S}, Modof de hDcu fi/Olofla, (Alianza
UniwnidadN"225),Madrid,AIiama.
"cr. fcnalerMora,J*(I969),LAjUor'!lfaacrual,ClIpiIDlol: "Ladioeordia61oe61ic:a".
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Existen diversos modes legitimos de hablar acerca de la Filosofia en

sentido general. Sin embargo, en el gremio filosofico se suelen dar muchos

casas de soberbia donde algunos filosofos solo lIaman Filosofia a su propia

perspectiva.

Es posible distinguir entre "Ia teoria filosofica de la sociedad" y la "teoria

social de la filosofia,,62. Ambas perspectivas pueden integrarse. Desde una

perspectiva filosofica puede intentarse explicar a la sociedad. Desde una

perspectiva sociologica puede Intentarse explicar a una filosofia. La pregunta

par el papel que desempeiia la filosofia en la sociedad actual tiene sentido

desde una "teoria social de la filosofia". Por otra parte, "Ia teoria filosofica de la

sociedad" tiene -en cada caso- sus propios requerimientos. Ahora bien, es un

sofisma reduccionista pretender que las teorias filosoficas se reduzcan a los

conceptos sociologicos8J•

La filosofia se encuentra presente en la sociedad contemporanea. Con

Jose Ferrater Mora afirmamos: "Los rasgos comunes a la sociedad

contemporanea son: 1) la interdependencia; 2) la masificacion, y 3) la

tecnificacion,M.

EI papel que la filosofia pueda desempeiiar en la sociedad

contemporanea puede ser entendido de diferentes maneras por dlstintas

filosofias actuales. Ahora bien, en las socledades contemporaneas existe una

tendenda, en la cual, las mlnorias intelectuales son relativamente menDs

Independlentes y aut6nomas85
• Por otra parte, el tipo de filosofia que se haga

"cr. PerraterMora, J0s6(1969), Lajilosofla acluaJ. capitulo II: ULa historia como filosoflay la
filosoftacomo hisloria".
"Cf.ldem.
"CiladoconantcrioridadenlaootaI3.ScrcitcraparascguirWl8lel:uencia.
IS CompArcse Ia anterior oplni6n con Ia c:onccpcioo de Alwin W. Gouldner: "La Nueva Clasc es elilista y
cgolsta; .... suCOllOCimlcntoespecialparapromover .... inleraesysupropiopoder.yparacoalrolarsu
propiasituaci6nlaboral. SiDembargo.IaNuevaClasepucdetamb~Dserlamcjorcanaque .. hislorianos
ha dado para jupr. EJ poder de Ia Nueva Clase esti c:reciendo. es SUSIlIncialmentc mU poderosa e
iodepeudieIIIe de 10 que supoae Cbomsty.lIIIDQUC muc/lo _ de 10 que afirma Galbnitll, quien perece
mezx:larlarealicladldUll ...... poaibilidadfiJlura. ElpodcrdeestaNuevaClasemoralmenleambillll
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tiene que ver con el tipo de persona que se es. Existen diversos modos de

hacer filosofia y tambien diversos modos en que los pensamientos filosoficos se

pueden integrar 0 no en las sociedades.

Es importante la comunicacion de la filosofia. Cada modo de hacer

filosofia concibe de diferente modo la comunicacion de la misma.

La filosofia puede ser objeto de estudio especializado. Tambien la filosofia

puede abrirse mas a otros campos de la cultura contemporanea.

La humanidad vive desde hace mucho tiempo en una era de

incertidumbre. Sin embargo, hay una sola certidumbre: Es importante la paz.

la diversidad de filosofias debe ser entendida como riqueza. Tal vez el

hombre debe ser comprendido dentro de un concepto amplio de experiencia. Si

esto es posible, entonces podriamos proponer una concepcion filosofica

especifica que con Paul Ricoeur afirma: "EI hombre es la unidad plural de las

experiencias y el medlador de la presencia y de la reflexion"66.

Cuando en el programa de la Licenciatura se habla de "Ia problematica

social de referencla" es importante tener presente que todas las sociedades

encuentran en sus filosofias la oportunidad de ejercer el derecho a la busqueda

de la verdad (Karl Jaspers).

EI programa de la Licenciatura debe permitir la formacion de diversos

tipos de fllosofos y fll6sofas. Ahora bien, la formacion comun deberia favorecer

la argumentaci6n y el dialogo.

Si et quehacer tilos6flco supone una etica profeslonal de honestidad

inteleetual, con ello la tilosofia hace su mejor contrlbuci6n a la sociedad en que

vivimos.

_ eD ascenso y Ii..... bipotoca sobn:, aJ mc:DOS, un futuro bistOrico". OouldJJC:r, AlwiD W. (1979), £1
~:. de 103 /nIelecllu1Juy el MCe1UO de la lIIleVa elM'" (AliaDza Univcnidad N" 256), Madrid, Alianza,

~Cf.YVtase. Ricoeur, Paul (191.S),"Pr61ogo" eo Macerias, Manuel: I.Queujl103ojla? Elhombreysu
",rurdo,(SerieHistoriadeIaFilosoftaN"Ij,Ma«id.Cinccl,pp.14-5.



1.4.5 Posibilidades y retos de la UAN

Segun E. Schiefelbein, la funcion actual de los planificadores de la

educacion en Latinoamerica hace enfasis en "[... ] la formulacion de diversos

programas alternativos y la anticipacion de sus consecuencias [ ...]"87. Lo

anterior implica "[... ] evitar las reformas excesivamente ambiciosas, a definir

objetivos mas especificos y a desplazarse de las lentas experiencias piloto hacia

un cambio gradual mas amplio',ss. Si tomamos en cuenta las observaciones

anteriores, entonces encuadraremos en elias: Como percibimos las posibilidades

y retos de la UAN. EI autor de este trabajo escribio en un articulo

(Hernandez:1982) 10 siguiente:

Para poder construir un modele acerca del porvenir es necesario tomar en

cuenta un banco de informacion del pasado, con base en el cual podemos

reconocer la informacion relevantey lastendencias fundamentales. Pero para

contarconel banco de informacion seiialado tenemos que tomar a lavezuna

decision para determinarque es 10 relevante del pasado. [ ... j Elfuturononoses

ajeno en la medida en que depende de nuestras actitudes y sistemas de

creencias [ ...]. Vlvlmos en una epoca en que todos los gobiernos del mundo

disponen cada vez mas de enormes recursosparatomardecisionesacercadeI

futuro.

Los recursos humanos son el recurso mas Importilnte.

EI subtltulo anterlor es una aflrrnaclon que podrfa tener validez para todo

tlpo de organlzacl6n contemporanea. Ahora bien, la caUdad de las

organizaclones esta relaclonada con la caUdad de las personas que la Integran.

En el caso de las unlversldades, Luis Porter dice:

"'EnclcJopedIallllurlQClonDJdela&hM:DcJ6n.p.4617.
-1...
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La sociedad academica deberia construirsey organizarse en una base talqueel

universitariosevieraforzadocadadiaacultivarsucampo,conlanaturalidady

los ritmos que 10 hace un campesino, en una tierra donde pueda Iibremente

desarrollarloqueesmaravilloso,fascinante,propiodesuoficio,sabiendo que Ja

cosecha producira concreces mucho mas de 10 que el necesita, suficientepara

losquetiene el compromisode alimentar, y al hacerlo, experimentarel placer

verdadero de disfrutarsu vida como academico que siembra89
•

Conforme a 10 anterior, la calidad academica de las universidades es

indesligable de los fines de la existencia de las y los docentes. Ser docente es

un modo de ser humano. Tambien ser estudiante es otro modo de ser. En las

comunidades universitarias el uso de las inteligencias, deberia de estar al

servicio de la razon y del corazon. La lucidez acerca de la condicion humana es

otro de los requisitos del quehacer docente. EI conocimlento tiene sus limites;

par ello, un academico debe saber acerca de sus ignorancias:

[00'] Unacademicoquesabequenosabe,yal reconocerlo,demuestraque sabe

10esencial[.oo]90.

SI las y los docentes comparten sus diflcultades, dudas e incertldumbres,

entences est:an contrlbuyendo a sltuar asertlvamente el desarrollo unlversitarlo.

Para Luis Porter: "La transformaci6n de la universidad no depende del

organlgra'!)a nl del modele 0 tlpa de gobierno,,91. La transformacl6n de las

unlversldades depende de sus recursos humanos. SI cada docente asume su

responsabilldad, entonces se convlerte en aut6nomo 0 autonoma. SI nocl6n de

"Poner,Luis(2003)LallllivenldDdtkpapeJ,pp.221-2.

:~~.::;.



autoridad excluye la nocion de responsabilidad entonces la primera nocion se

distorsiona. En este sentido, dice Porter que "Toda autoridad es degradante,m.

La formacion de recursos humanos implica la alfabetizacion academica.

Es decir, las alumnas y los alumnos deben acercarse a los contenidos de cada

materia a traves de la lectura y la escritura. Si esto es asi, entonces:

Losdocentesdetodoslosnivelesyorientacionesdebenocuparsedela

"alfabetizacionacademica"ensucampodeespecializacionporquelalecturayla

escritura son los principales instrumentos de aprendizaje y porque no son

habilidadesgeneralesquepuedansertransferidasacualquiercontextosinoque

tienenespecificidadesencadaramadelconocimient093 •

En resumen: La formacion de recursos humanos en la universidad debe

tomar en cuenta como factores: calidad de las personas y alfabetizacion

academica,

Si aceptamos la hipotesls dlagnostico-pronostico segun la cual: En la UAN

hace falta desarrollar mas la gestion academica9'1, entonces, los futuros posibles

de la UAN estarfan relacionados con este factor. SI aceptamos la hipotesis

diagnostico-pronostico segun la cual: En la UAN hace falta desarrollar mas la

vida academica y generar las tradiclones que la misma conlleva, entonces, los

futuros posibles de fa UAN estarfan relacionados con este factor. Por ultimo, sl

aceptamos la hlp6tesls diagn6stJco-pron6stlco segun la cual: En la UAN hace

falta, Intemamente, reforzar la c1udadania; entonces, conslderemos 10 que

Fernando savater dice del c1udadano:

"Idem.
93 Contraportada de Carlino, PauJa (2OOS), &albir. leer y aprendu en 10 un;ve,.ldad Una In/roducclon
010 a1fabmuM:iOn acodimka, Mtxico. Fondo de CUltura EwnOmica, ScgUIlda reimprai6n 2006.
""Gesti6n~"eot.eDdidac:omoillic:i8liwsvillbleedenlrodelman:odelaac:lUaIReforma
UnJvenitllria.



Entiendoporciudadanoel miembro consciente y activo de una sociedad

democratica: aquel que conoce sus derechos individuales y sus deberes

publicos,porloquenorenunciaasuintervenci6nenlagesti6npolftica de la

comunidad que Ie concierne ni delega automaticamentetodaslasobligaciones

queesta leimponeen manosde los "especialistas en dirigir,,95.

Con Savater entendemos que reforzar la ciudadanfa es favorecer la

participacion en una sociedad democratica. Ahora bien, si la universidad debe

contribuir a la formacion de una sociedad democratica, entonces: La universidad

debe ser en su vida interna, plenamente democratica. La democracia en fa vida

universitaria requiere: Busqueda de la verdad sin coaccion, tolerancia,

pluralismo y democracia. Tal vez, para que 10 anterior sea posible, 10 principal es

que haya docentes y estudiantes con calidad humana, que tengan una

personalidad libre, que aprendan a aprender a pensar, que sean tolerantes,

pluralistas y democraticos. V, que no sean esdavos ni del dogmatismo ni del

sectarismo.

La confluencia de fadores en la elecci6n de las rutas.

Existe una multiplicidad de factores que confluyen en la construccion del

futuro de la UAN. Tal vez, la gestion academica y la formacion de tradiciones

academicas96 podrian contribuir en la construccion del futuro de la UAN, en la

medida en que otros factores asf los permltan.

Tal 9'ez la prospectivadelfuturoconclbamejoresmundosquela prospectivade

nuestrosdlas,ytalvezpodrahacerlosilograunirindisolublementelalibertady

la justlda que nuestro tjempo no ha reallzad091.

;7S:vatcr, Fernando (1999), "Roforur Ia ciudadanJa" en Griffiths, Sian (2000), Pred/cclona.• pp.269

"EntrevislarealizldaalDr.SaIvIIdorZepeda.
"HerMndezLan,IsaJas(J982),"DivcnasectitudesftcoJealaposibilidaddeunaguerranuc:leartotar
enCG\ecc:iclnTcmascientlficosybllJlllUlfslicosN"47,CenlrodeAclUalizaciOnyForJIIlM:i6nde
Profesores, DirecclclD de Paa-i60 Ac::admIlca, M~xito, CoJeaio de 8al:billeres, 12 Pip.
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Conclusion: EI futuro de la UAN depende de una multiplicidad de factores

externos e internos. Entre los factores externos hay que tomar en cuenta que:

Vivimos en un mundo que avanza hacia la sociedad del conocimiento. EI

principal proceso interno es la actual Reforma Universitaria. Tal vez algunos

factores internes que podrian influir en la Reforma Universitaria sean: Calidad

de las personas, alfabetizacion academica, democracia interna, gestion

academica y tradiciones academicas. LLos factores anteriores seran

confluyentes? LHacia donde va la actual Reforma Universitaria? En todo hay

incertidumbre.

1.4.6 Las asignaturas pendientes en la Reforma Universitaria

Tal vez los temas transdiciplinarios que propone Edgar Morin para la

reforma de las universidades sean un referente importante para la UAN (Vease

1.2.7). EI conocimiento de la argumentacl6n es un tema transdisciplinario

importante. Este trabajo pretende aportar un granito de arena en ese sentido.



CAPITULO 2.

REFERENTES TEORICOS DEL OBJETO DE ESTUDIO

2.1 Cuatro principios Metafilosoficos. La reflexion acerca de la filosoffa se

llama metafilosofia. Ulises Moulines, en un articulo metafilosofico titulado:

"Blanco, negro, gris: Contra el extremismo filosofico" en Exp/oraciones

metacientfficas, dice: "Una de la tareas mas tipicas de la filosofia es establecer

buenas distinciones conceptuales para aclarar las cosas". Los principios

metafilosoficos son las rakes de los supuestos teoricos l
.

2.1.1 Principio de la Relevancia de las Distinciones Graduales

(Principio RDG). Este es el principio metafilosofico central. La cara positiva

dice:

Son filos6ficamente relevantes las distinciones conceptuales que atienden solo

a diferencias de grado y no a diferencias absolutas en el objeto a dominio de

estudio'~ La negativa dice: "Son filosoficamente peligrosas, y ftecuentemente

perniciosas, las distinciones conceptuales tajantes que pretenden determinar

supuestas diferencias absolutas en elobjeto a dominio de estudio.

Para Moulines el Principio RDG es un "principio-guia" valido en el discurso

filosofico y cientifico. En su cara negativa el principio aconseja: AI explicar, no se

trata de tomar la actitud: "o-blanco-o-negro". Esto es asi, par que con dicha

actitud el"filosofo introduce en su aparato conceptual el uso de dicotomias

tajantes y absolutas. Tampoco se trata de tomar la actitud contrapuesta a la

anterior: "todo-gris". Con esta actitud niega que se puedan hacer distinciones

validas en su tema. En su cara positiva el principio dice: "es conveniente hacer

distlnclones conceptuales, aun cuando sepa'!1os que obedecen a gradaciones; 0,

I Mouline.s, Ulises C. (1982). &plOf'QC/OfIQ MdacienlljiCiU. EmuclIn, desarrollo y conlCnido de I.
ciencia, (Alianza Univenidad. TellU>S N° 31). Madrid, Alianza.



dicho de otro modo: que una diferencia sea de grado no implica que no sea

importante". Dice Moulines que Aristoteles, Wittgenstein y Ferrater Mora

asumieron implicitamente el principio RDG2
• Ferrater Mora rechazo las

dicotomias tajantes. En estas, los conceptos se presentan como polos

contrapuestos. Estos polos pueden entenderse como "conceptos-Ifmite" sin

referentes. Los conceptos-Ifmite sirven para hacer "distinciones graduales con

referente real". Para explicar 10 anterior, Moulines cita a Ferrater Mora:

[ ...] las polaridades sirven justamente para demarcar y situar las realidades

efectivas.Asf,porejemplo,nadaesni"puramateria"ni"puroespiritu";nadaes

° "absolutamente sujeto" ° "absolutamente objeto"; nada es ° "puramente

mecanico" ° "puramente organico", etc. Los predicados "es material", "es

espiritual", "es mecanico", es organico", etc., no son, pues, en ningun caso

predicados absolutos, son expresiones por medio de las cuales se "sitUan"

ontol6gicamentediversostiposdeentidades,estoes, pormediode lascuales

talestiposde entidadessecualifican ontol6gicamenteen terminos de "mas" 0

"menos". 5egunello, puede decirse que algunas entidades son "mas materiales"

o "menos materiales", "mas organicas" 0 "menos organicas", "mas conscientes"

°"menos conclentes" que otras" (EI ser y la muerte, Obras selma, II. P. 301).

2.1.2 Principio de la Multidimensionalidad de la Oistinciones Intuitivas

(Principio MOl). Para Ulises Moulines las distinclones conceptuales no las

descubrirnps sino que las forjamos3
• Los cientfficos y los filosofos tienen que

anallzar con cuidado las dlstinclones conceptuales Que forjan4
• Esto nos \leva a

'Jbldem.p.33-4.
'/bldem.p.3S.
·Ob. CiL. p.36. Esdccir,lieneoque"( ... ) analizarcon cuidadll Ia relaciOn de equivalencia con laque
(se)prelendecalegorizareldominioestudiado. Sise haceeslo,generalmcnle (... ) se observm que 10 que
habla lomadll pili" lUIQ relaci6n de equivalencia es, en reaJidad, un conglomcndo de var/ru, que hay que
desbrozar". (Idem). EsIoesasl. porqueelautorcoocibequccuandoforjamos"una clasificaci6n de cieno
domiooeneategorias" (... ) "esposibledelcrmiD8rdivenas relaciones"( ... )"inreresanlCs pataeslJuclurar
eldominiodealgunaforma.Nobayraz6nalgunaperaqueoolaslengamosencuentaarodasalavez.Es
mAs, IomacoovenienleperallllllmejorC<llllpl'ellSi6concep1Ualdelasilwlci6nesdeterminarrodas lao



distinciones conceptuales que expliquen un dominic (u objeto de estudio),

desde varias "dimensiones" 0 "puntos de vista posibles". EI Principio MOl se

expresa as!:

Dada una distincion conceptual intuida presistematicamente, hay que analizarla

ulteriormente para determinar en cuantas ''dimensiones'' 0 direcciones distintas

puede ser formulada sistematicamente

EI Principio MOl y el Principio RDG forman parte de un "super-principio

metafilosofico generals:

2.1.3 Principia de los Pies de promo Filosoficos

EI principio dice: "antes de hacer aseveraciones filosoficas contundentes,

sondear bien el panorama conceptual en todos sus recovecos',(i.

2.1.4 EI autor de esta Tesis de Maestria propane el siguiente principio:

Principio de la Relevancia de las Conjeturas Innovadoras (Principio

RCI)

EI Principio ReI se expresa as!: En la comunidad cientffica y filosofica son

Relevantes las Conjeturas Innovadoras que preservan el diiilogo y el consensd.

Este principio tiene dos caras. Anvel3"O: Los paradlgmas y enfoques en

competencia se "complementan" mientras no haya consenso en la comunidad.

Revel3"O: La comunidad debe continuar la busqueda de paradigmas y enfoques

relacionesdecquivalenciaqueparezcaninleresanle.desdealgimpuntodevi.tapara"partir"eldominio
encuestion.llSlOqueesvAlidoparalamatemAticapuraloes,siCllbe,lodavlamAsparalasdi.lincione.
emplricasYlambi~n,noseolvide,paral.. filos6ficas".
'Jbldem,p.J9.
'idem.
, Considero que el Principio RCI es compatible con la perspectiva del Dr. JuliAn Molina Zambrano en II
ponencia(oclubre2006) lilulada:"Algunascon.ideracione••obrelaEducacionde Posgradodesdela
perspecliva de la Investigacioo Cienltfica". Molina Zambrano; con fundamento en el concepto de
paradigrnadeT. S. Kuhn, oosofrece.ureflexion acen:ade la Educacionen el Posgrado. Proponeque se
desarrolleenlosalumnoshabilldadespara"[... ]lacomprellSi6ndelapr6c:lic:acienllficaencUCSlion.[asl]
comoelsentidocrtticoyreOexivodelamisma". EstoimplicalantolacomprensiOndelosparadigmas,
comolaconc:cpci60deleooocimieollOcomoproductodelallCtividadhumana.ElsaberesfaJible,es
cambianleyeslAcircuoscritoacitamslancias.MoliMafinna:"EngeneraJ,lallClividadcienllrlCaesuna
enln:oInsllClividadesdelabumanidad[ ... )ynoesgobemadapor_Cmicaconientedepensamienlo".
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aceptables para todos, a pesar de la "discordia".. En las dos caras se espera

trabajar, con fundamento en, un supuesto de las generalizaciones debiles: No

hay fronteras entre las diversas experiencias humanas8
. Para fortalecer 10

anterior, se cita a J. M. Mardones y N. Ursua, los cuales consideran que la

filosoffa de las ciencias sociales y humanas se encuentra en una etapa de

integracionyfundamentacion:

La explicacion cientifica niessolocausalista, ni solo teleologica0 hermeneutica.

EI postulado de complementariedad se va abriendo paso y transitando de un

merodeseoaconcrecionesmetodol6gicasjustificadas9
•

2.1.5 Algunas reflexiones metacientificas

La ciencia es polifacetica. La ciencia, -par ejemplo,- puede ser

interpretada como proceso 0 como producto. Si percibimos a la ciencia como

proceso, entonces podemos preguntarnos: lQuienes hacen investigaciones

cientificas? Wonde? lCuando? lComo? lCon que? y lPara que se hacen dichas

investigaciones? Si consideramos a la ciencia como un producto, entonces

podemos tratar de explicar: leon fundamento en que razones a criterios

podemos aceptar como validos determinados descubrimientos? lCual es la

logica, can base en la cual, aceptamos a rechazamos los resultados de los

experimentos? lCual es la naturaleza de las teorias cientificas? lQue conexion

tienen a no diversas disciplinas a enfoques acer<;a de un objeto de estudio? Si la

ciencia ttene muchos aspectos que pueden ser estudiados, entonces tenemos

Que tomar en cuenta la poslbilidad de Integrar 0 complementar diversos

enfoques racionales de la misma. No exlste, en la actuafidad, un consenso

acerca de Que es clencia. Especialmente en las cienclas sociales y humanas hay

un confllcto de las Interpretadones acerca .de 10 que es y no es clencla. No

• Cf.MudOlles(I99I-200J:S6-7)
• Mardooes, J08l! MarlL Y Un6a, Nico.... 1992. FilOIOflD tk leu c,cneitu Jnunantu y lociaJu. MtUerialu
pcralUtQfiuw/amenJocidltclenJ!/i&a.Mbico,DislribucionesFonlaI1Ia"a,SinfedJa,lnI,oduecibn,p.JS
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obstante, hay varios enfoques en la filosoffa de las ciencias sociales que aceptan

como pertinente el intento de complementar sus planteamientos con los

resultados de algunas investigaciones en la historia y la sociologfa de la ciencia.

Ademas de las ciencias mencionadas, cabe la posibilidad de aceptar la

contribucion de la psicologfa y la antropologfa, y, otras ciencias 0 disciplinas

mas. La integracion de diversos enfoques no es mero eclecticismo, e implica la

complementacion de conceptos-Ifmite en el sentido de Ferrater Mora. Por

ejemplo, es posible tratar de integrar una vision de la ciencia que considere a

esta como proceso y como producto. Si se acepta el planteamiento anterior,

entonces hay que aceptar que tanto del contexte de descubrimiento, como el

contexte de validacion de la ciencia son importantes para explicarla. Un enfoque

integracionista debe estar fundamentado en una teorfa de la interpretacion que

tenga riqueza de categorfas, es decir, que no sea reduccionista.

2.1.6 Los limites de la ciencia

La ciencia tiene Ifmites. Afirmamos con Jaspers 10 siguiente:

"[...] todo saber en el mundo se refiere a objetos particulares, se logra con

medios determinados desde determinados puntos de vista. Por eso es falso

erigir cualquler saber eli saber total de valor absoluto"lO.

Si los conoclmlentos particulares se extrapolan a la totalidad se realiza

una falsificaci6n. Tomando en cuenta 10 anterior, asumo, con base en Karl

Jaspers, las siguientes afirmaciones: "No se puede comprender al mundo tan

salo a partir de la materia, de la vida 0 del espfritu. A la realldad cognoscible

precede otra Incognoscible que es inaprenslble para el conocimiento. Para este,

I. Jaspers, Karl (1961), LarauJlly__igcu UHOlutrOliurpo. (Colec:ciOO lndice). Buenos Airea.
SudamaicaDa,p.26.
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Ie falta al mundo un suelo. [ ...J Todos estos son Ifmites de la ciencia, mas no

del pensar que tiene su origen filosofico en nuestra existencia"u.

2.2 Contribuciones de diversos tipos de investigaciones

2.2.1 Interdisciplinaria, multidisciplinaria, transdisciplinaria. Si

seguimos a Mario Tamayo y Tamayo, con base en su Diccionario de la

investigacion cientfficcP: Entendemos por Interdisciplina un "Conjunto de

disciplinas independientes en sus marcos teoricos, metodologias y preguntas.

Se busca complementar sus actividades e integrar algunos de sus elementos.

Tambien se busca alejarse del eclecticismo y la vulgarizacion banal". Il Si

aceptamos la anterior definicion de "interdisciplina" entonces podriamos trabajar

de este modo siempre y cuando utilicemos una estrategia de filtrado (Mario

Bunge) que permita por una parte, respetar la independencia de las disciplinas

entre si; y, por otra parte, que permita evaluar las aportaciones empfricas

comprobables de cada una. Lo anterior se facilita si la propia investigacion

respeta sus fundamentos. Multidisciplina se define como "Diferentes disciplinas

que trabajan simultaneamente, en paralelo, pero sin reiacion entre elias. En

este caso las disciplinas tienen variados objetivos y no hay cooperacion"I~. Si

tomamos en cuenta 10 anterior, tal vez podriamos percibir si se cumple cuando

comparamos dos paradigmas en competencia. Por ejemplo, en psicoterapia de

la depresion el conductismo y el psicoamllisis podrian entender de modo

diferente el fenomeno y su tratamiento. Sin embargo, cabe la poslbilidad de

"Jaspers, Karl (sll),"Cienciay filosofiaen la.ituaci6ne.piritualcontemporAnea"enPtrezRojas,Reye.
Anlonio (Comp.) Fi/oiJOfta dela Ciencia (antologla), Edicione. Quinto Sol, p. 80.
Il Tamayo y Tamayo, Mario (2004), Diccionario de la invutigacion cientifica, Mtxico, Limusa-Noriega.
" Cf. Tamayo y Tamayo, Mario (2004), Diccionario de la invutigacion cientlfica. Mtxico, Limusa·
Noriega,p. 81: "'nlerdisciplinariedad: Conjunlodedisciplinasconexasenlresl y con relacionesdefinidas,
afindequesus&Clividadesnoseprodlw:anenformaasilada,dispersayfraccionada".EnWiAipedia.La
Enciclopedia libr. dice: "Tambitn os un proccso dinamico que bllSCol proyccrarse, con base en la
into8Jllci60devariudisciplinas,panlabOsquedadesoluclonesap.-oblemasdeinvestigaci60,porlocual,
excluyela vertic:alidaddelasinvestipciooescomoprocesolnvestiplivo·. (...J Enlapr;kticacientlflCa
aetualJllllDCeresulla1muydillcilalejulainterdisciplinariedaddeleclcctlcismoode lavulgarizaci6n
baDalizadora. hnp·lI.. wjkiDlldla.orgIwikVlmerdj:tejplinarieda4 Idejuniode2008
"C[hllp·Jlwwwnercepne!.com/den01 O~.h!ln, infra, I dejuniode2008



convergencias en situaciones especificas. Transdiscip/ina significa: "Integracion

de varias disciplinas para investigar. Todas elias tienen marco teorico,

metodologia y preguntas comunes. Favorecen un tipo de relacion de

interaccion y coordinacion"15. Si consideramos la definicion anterior, entonces,

este tipo de investigacion sljpone la colaboracion en disciplinas que tienen entre

elias "un aire de familia", es decir, supuestos ontologicos, epistemologicos y

metodologicos comunes. Lo anterior favoreceria un proyecto de conocimiento

sistematico.

2.2.1.1 las esferas del conocimiento en educaci6n e investigacion

superior

Para Ulrich Teichler "las esferas del conocimiento en educacion superior e

investigacion en educacion superior"son cuatro:

1)"Aspectosestructuralescuantitativos";2)"Aspectosrelacionadosconla

persona y la ensefianza aprendizaje; 3) "Conocimiento y aspectos tematicos

subjetivos relacionados"; Y 4) "Aspectos de organizacion y gobierno". Ahora

bien, las disclplinasindividualesque contribuyena la investigacionenla

educacion superior son: Historia, Leyes, Economia, Ciencias politicas, Psicologia

yEducacion l6
• [ •.. ] "Lasdisciplinas no estan vinculadassimplementea una sola

esfera del conoclmientoenesteterrenointerdisciplinario,ycualquieresferadel

conocimlentoestafertilizadaporvariasdisciplinas. Porejemplo, lasociologiay

lahlstoriapuedencontribuiralascuatroesferas,lapsicologiaespecialmente a

lasegundayterceraarea,ylaeconomiasefialadamentealaprimeraylacuarta

areas.Oalalnversa: losaspectosrelaclonadosconlapersonaylaensefianzay

aprendlzaje podrlan entenderselos mejor vlnculando las teorias y el

conocimlentofacticodelaeducadon,lapsicologiaylasociologia,tI1.

"Cf./dem.
"Tcichler,Ulricb(2004),/ffllesUgacl6nsolJrccm.caciOnsuperior. Uncaso de iffllesligocion
inJerdisciplinllTiD, (CoIcec:i6n:CooccplOS),Centrodc Invcstillll"ioncsfoletdisciplinariascnCicnciasy
HLIIIWIidadcs, Mexico, UNAM, p. 14.
"/buam.p.I4-5.
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2.2.1.1.1 Las disciplinas que contribuyen. En sintesis, con base en 10

anterior, las Discip/inas que contribuyen a la investigacion de la educaci6n

superior son: Historia, Leyes, Economia, Ciencias Politicas, Psicologia y

Educacion,

2.3 Supuestos filosoficos

2.3.1 EI amllisis, la critica y la conjetura

Para Jose Ferrater Mora el analisis, la critica y la conjetura son tres

"operaciones filosoficas" fundamentales l8
, EI analisis es pertinente para el caso

de "de ciertas expresiones y de ciertos conceptos usados en las ciencias y en las

reflexiones sobre actividades humanas". EI estudio cdtico, es pertinente cuando

se requiere un "[... ] examen de supuestos y contextos, [ ... ] lingOlsticos y

conceptuales, dentro de los cuales funcionan (-las expresiones y conceptos-)

[ ... ] que son objeto de critica". La elaboracion de marcos conceptuales es

pertinente cuando se necesitan "[... ] establecer relaciones entre conceptos y

relaciones entre areas de estudio". La elaboracion de marcos conceptuales esta

directamente relacionada con el cuerpo de informacion disponible en cada

momento; y tiene un caracter constructivo 0 conjetural. En la actividad filosofica

las operaciones mencionadas estan correlacionadas l9
•

2.3.2 Supuestos ontologicos

Con base en Ferrater Mora asumlmos el naturalismo continuista. Si par

naturalisrm entendemos la concepcion acerca de las realidades, segun la cual la

realidad baslca es "Ia Naturaleza", entonces podemos decir que asumimos una

Ontologia Naturalista. Sin embargo, tendrfamos que adjetlvar dlcho Naturalismo

adjetivandolo de continulsta. Acerca de todo estonos dice Ferrater Mora: ft[ ...]

este punta de partida no Implde hablar. de varios niveles y continuo de

II Cf. Fenatef MOI1l, Josi (1983), De 10 mQ/erlo Q fa 'ilZan. (Alianza Uni.cnidad N" nS), Madrid,
Alianza.pp.I99-202.
"/dat.



realidades, de modo que el entrelazamiento y continuidad con la realidad

"natural" no equivale a una estricta reductibilidad de un nivel a otro, y de todos

a uno 5010"20.

2.3,3 Supuestos epistemologicos

Con base en Ferrater Mora asumimos el Realismo epistemologico critico.

Ferrater Mora entiende por "Realismo epistemologico", aquella posicion 0

conjetura segun la cual los sujetos humanos ejecutan actos cognitivos "[ ... ] solo

porque hay un mundo al que los sujetos humanos pertenecen, sobre el cual

hablan y en el cual actuan"21. Ahora bien, Ferrater Mora nos habla de dos

c1ases de realismo epistemologico: el "ingenuo" y el "crftico"; y opta por el

ultimo. EI realismo epistemologico crftico de Ferrater Mora, reitera que "EI

conocimiento tiene su fundamento en la cosa conocida 0 cognoscible,,22. As!, las

realidades tienen propiedades, estructuras y relaciones que permiten

organizarlas "c1asificarlas, explicarlas, interpretarlas, relacionarlas, etc. 23. Ahora

bien, nuestro conocimiento de las realidades tiene bases organicas, tanto el

hombre como los animales tienen un organismo que les permite conocer el

mundo 0 su mundo, sin que esto implique que hay "una pluralidad organico

especffica de mundos,,24. 5i el conocimiento con bases organicas se entiende

como "[... ] informacion reclblda del mundo "externo", no sera descabellado

mantener que hay varios modos de usar tal informacion"25. En efecto, hay una

diversidad de usos de la Informacion por parte de los organismos biol6gicos;

dicha diversldad se muestra mas novedosa a medida que ascendemos por la

escala evolutlva, hasta lIegar a la manifestaci6n de la Inteligencla como usa de

"'lbldem.p.24.
21 lbldBm,p.18.
Dlbldut.p.19
Dlbldut,pp.IS-9.
MOb.CU..pp.I9-Z0.
"lblduo,p.ZO.



la informacion para "enfrentarse con situaciones nuevas,,26. En este punta

conviene lIamar la atencion sobre el hecho de que Ferrater Mora acepta que el

uso inteligente de la informacion no es exclusivo del hombre, ya que hay una

continuidad de este uso con otras especies27. Ahora bien, gracias al uso

inteligente de la informadon para enfrentar situaciones. nuevas "EI propio

organismo lIega a adquirir conciencia de si mismo, es decir, conciencia de que

es un individuo, una parte del propio mundo,,28. Con esto tenemos pues, que

las bases orgimicas del conocimiento, lIegan con la evolucion a "integrar" al

sujeto del conocimiento con el objeto conocido. "La objetividad del conocimiento

-nos dice Ferrater Mora- puede incluir entonces la conciencia subjetiva en tanto

que realidad cognoscente,,29. Si bien el conocimiento tiene bases organicas, en

el caso del hombre son necesarios tambil~n los sistemas de signos, y el

lenguaje30. En los hombres, con la aparicion del habla y los sistemas de signos

lingOisticos (que tienen reglas, las cuales a su vez pueden estar"articuladas en

estructuras abstractas''), el conocimiento puede ser entendido como "un

conjunto de objetivaciones,,31. Este conjunto de objetivaciones puede ser objeto

de conocimiento. Las teorias forman parte tambien del conjunto de

objetivaciones, par ello pueden ser objeto de estudio por parte de otras teorias.

Sobre esto nos dice Ferrater Mora: "En cuanto sistema de objetivaclones, una

teoria es siempre objeto de conocimiento por otra teoria, y asi sucesivamente,

en un proceso infinlto de recurslvldad, sin que haya ninguna teoria que se halle

fuera del mundo como constituyendo el modele Inteliglble (en la acepcion

platonlca de modelo) del mundo"32. EI conoclmiento entendldo como conjunto

"Idem.
"ldMf.
"Id~m.

"Iduo.
"Cf.ldlUlf.
"Ibfduo.pp. 2~1.
"Ob.CIt.,p.21.



de abjetivacianes alcanza en el casa de las tearias, un nivel de abstraccion

mayor, con ello se abre tambien, la posibilidad de investigar la naturaleza de las

teorfas, 0 en otras palabras, la naturaleza de aquello que lIamaremos razon.

En este punta permftaseme expresar 10 siguiente: Ferrater Mora tiene

una tesis acerca de la intrascendencia que expresa asi: "La "intrascendencia"

de la realidad, 0 de las realidades, expresa su carikter inagatable -10 que es

muv distinto de algun carckter "inefable"; por el contrario, en virtud de la

presencia [ ... ] de las realidades V de su representabilidad en principio, todas las

realidades son, en principia "efables"'l33. Ahara bien, difiero, -hasta cierta

punto,- de las nociones de naturalismo continuista e intrascendencia de Ferrater

Mora, V argumento 10 siguiente: Para la investigacion cientifica el naturalismo

continuista es un andamiaje conceptual apropiado. Por otra parte, si

entendemos al conocimienta cientffico como inagotable, entonces la nocion de

intrascendencia de Ferrater Mora tambien es pertinente. 5in embargo, es una

persuasion posible considerar que "[.. ,] la unidad de la naturaleza en total, de la

unidad-absoluta que reposa en si, es la experiencia posible de una religiosidad

universal V no la de un saber unlversaI34
". 5i esto es asi, entances el

naturalismo continuista esta Iimitado a la investigacion cientifica; V, 10 "efable"

de las realidades tambien.

2.4 Argumentacl6n V Filosofia

2.4.1 Caracteristicas fundamentales de la argumentacion

La argumentacion esta orientada a la racianalidad, Carlos Pereda e

Isabel Cabrera indican que la argumentaclon se encuentra presente en la

fllosofia, "Ia vida cotldiana V la Investigacion cientifica,t35. Helena Calsamiglia V

J] Ferrater Mora, Jose (1984), "InlJ'aSUndcmia" en Dicc/OIJ(JTio de FilOJofla. 4 Vols., (Alianza
Diccionarios),Madrid,AIianza,p.1150.
>4 Jaspers, Karl (slf),"Ciencia y filooloflaen IasilUlll:i6nespirilUal contemporinea" en Ptrez Rojas, Reyes
Antonio (Comp.) F//Mofla .IaCIettI:/a (anJalogla). Ediciooes Quinlo Sol. p. 80.
" Varps, Alberto Cl als (1916), A,8f'J"Dllacw..y[I/Mofla, (Cuademos Universitarios. N· 25), M~xico,
UnivasidadAul6oomaMelropolilana1zIapaJap.,p.I.
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Amparo Tuson observan que la argumentacion esta presente en muchas

situaciones publicas 0 privadas. Se argumenta para "convencero persuadir"a

individuos, auditorios, lectores, etc. La argumentacion cumple una funcion

comunicativa36
• La comunicacion se dirige a un receptor al que requiere

persuadiro inducira creer 0 haceralgo.

Las argumentaciones aparecen en distintos tipos de discursos. Las

argumentaciones estan presentes en los discursos filosoficos, cientificos,

tecnolOgicos, artisticos, educativos, politicos, ideologicos y religiosos. En algunas

argumentaciones se utilizan recursos retoricos. Mientras algunas

argumentaciones estan orientadas a la informacion y a la racionalidad, otras

argumentaciones buscan afectar a nuestras emociones, 0 bien, quieren orientar

nuestrasaccione~7.

Helena Calsamiglia y Amparo Tuson distinguen entre argumentacion y

demostracion. Mientras la demostracion tiene una estructura logica formal y

criterios veritativos y mecanismos internos; la argumentacion esta Iigada a

valores, creencias, ideologias y cultura, en un marco sociocultural concreto (Cf.

Calsamiglia y Tuson 2002:295). Es importante subrayar 10 siguiente: La funcion

argumentativa orientada a la racionalidad (exhibiendo razones) puede tener

autonomia propia38

Presentamos unCuadro:

'" cr. CaJsamIgJIa Blaneafort, Heleoa yTUSlln V.11s, Ampero (2002), 1AJ CtmD del deci,. Ml11TIIaJ de
anQ/uisdeJdiJCJt1'Jo.(AriellingDlsticl),8In:eIonl,ArieI,p.294.
J1Cf.ldem.
'"Idem.



Caracteristicas fundamentales de la argumentaci6n:39
:

1. Objeto: Cualquier tema controvertido, dudoso, problematico, que admite maneras

detratarlo.Sepuedeformularcomopregunta.

2. Locutor: Ha de manifestar una manera de ver e interpretar la realidad, una toma de

posicion. Exponelaopinionatravesdeexpresionesmodalizadasyaxiolagicas.

3. Caracter: Poh~mico, marcadamente dialogico; se basa en la contraposicion de dos 0

mas posturas (verdades 0 creencias aceptadas 0 posiciones defendidas por un

sector 0 por una persona). Los enunciados se formulan en relacion con otros

enunciados. Semanifiestalaoposicion,elcontraste,ladesautorizacion,elataque,

laprovocacI6n ...

4. Objetivo: Provocar la adhesion, convencer, persuadir a un interlocutor 0 a un

publico de la aceptabilidad de una idea, de una forma de ver el tema que se

debate.

En resumen, como plantea Cuenca10
,

la estructura silogfstica (premlsas-conclusion) y antitl~tica (tesis-antitesis), por

unaparte,yeldialogismo(laconfrontacionentreunemisoractualyunreceptor

concreto 0 no, presente 0 representado textualmente), por otra, son las dos

caracteristicasfundamentales que explicany motivan el funcionamientode los

mecanismosllngO(stlcosdelaargumentacion(Cuenca,1995:27)

2.4.2 Estructura del texto argumentativo y conectores argumentativos

Presentamos a continuaci6n dos cuadros acerca de la argumentaci6n:

)I Cueoc:a (1995) Apud: Cabamiglia BlaD<:afort, Helena. Y Tus6n Valls, Amparo (2002), 1AJ COJQJ iUl
iUcir. Manual deanAlisis del discuno. (Ariel LingDlstica), Ban:elooa, Ariel,p. 295.
.... Cuenca (1995) Apud: Calsamiglia BlaD<:afort. Helena. Y Tus6n Valls, Amparo (2002), LQJ COJQI iUl
iUcir.Manualdean'llslsdeldiKuno.(ArieILingDlsIica),Ban:eIona,ArieI,p.295.



Estructura del texto argumentativo41

{ 't i} {causalidad}dice afirmacion autoridad
"Hay quien p~ensa y sostiene s . opinion con X argumentos de cert~.

oplna Idea expenencla
_... ...

SIN EMBARGO {contrariamente / en cambia / ahara bien / ...j

{

dlgo }
pienso

YO creo B y 10 sostengo con Y argumentos
. mantengo

En la contraargumentacion conviene ir confutando uno a uno los argumentos contrarios [ ... ]".

Estecuadrosecomplementaconelsiguiente:

., Cuenca (1995) Apud: Calsamiglia Blancafort, Helena. Y Tus6n Valls. Amparo (2002). Las casas del dec/r. Manual de anAlisis del discurso. (Ariel
Lin&OJsticaJ.Barcelona,ArieJ,p.298.



Conectoresargumentativos41

Indican que los enundadas que los
siguenexplicanadanraz6ndelos
enunciadosantecedentes.

Cetteza
Indican que los enunciadas que los
siguen sonenundadasya probadaspor
elautor(tesisvalidadas)oenundados
aceptados poruna comunidad.

Condicion
Siempre que en un texto aparece un
condicional,estevaseguidodeuna
consecuenda. Puede suceder que Ia
palabra que Introduce un enundada
como consecuenda de otro no vaya
precedldodenlngunconector.Enestos
casosse ha de hacerexpticito, en et
anallsisdel razonamiento, un entonces
(0 cualquler otra conector de
consecuenda) aunque en el texta no
este.

Consecuencla
Indican que los enundados que los
siguenson etecto de los razonamientos
antecedenteade una condlcicin

Op0sJcJ6n
Eslos Conectores seilalan que los
enundadosquevienena conllnuadcln
conlIenenalgunadlterenciarespectode
Iosquelepreceden. Ladlferenda
puedenosermasqueunmatlzo,por
e1contrario,puedeseralgotDlillmente
opuesmaloallnnadoanterlonnentl!.

"(~y'-\I996::I4)Apod:c.....
-..,,_ YT_V.... "-(2Oll2llAl_M_. _.--'''_IArid
~"-'ArioI,p.199.

• porque
• pues
• puestoque
• dado que
• yaque

: :rv~~~~~; de que

• es evidente que
• esindudableque .
• nadiepudeignorarque
• es incuestionable que

: ~~~~~:ad
• estaclaro

: ~~,:~que
• en el caso de que
• segun
• a menos que

: ~~::'~sque
• anoserque

: ~ne:ces
• poreso
• de manera que
• dedondesesigueque
• asipues,asique
• porlotanto
• desuerteque
• porconsigulente
• deetloresultaque
• enefecto

• pero
• aunque

: ::a:.,mente
• noobslante
• ahorablen
• porelc:cnlJario
• slnembargo
• mlentrasque



•~I~~~~~, DEHAYAR!T
Carlos Pereda formula estas preguntas: l.Que es un argumento? l.Como

se argumenta? l.Por que se argumenta? l.Para que se argumenta? l.Cuales son

los diferentes mecanismos que se despliegan en nuestras argumentaciones

teoricas y practicas? Y l.Que tipo de consecuencias posee todo ello?43

Para Carlos Pereda hay varias formas legitimas de argumentar:

Deductiva, inductiva, por analogia, y por abducion44. Las preguntas anteriores y

las diversas formas legitimas 0 i1egftimas de argumentar (falacias formales y no

formales) abren tematicas muy extensas para abordarlas aqul. Por ello, nos

concentraremos en el tema de mas importancia jerarquica en esta investigacion:

2.4.3 La argumentacion como herramienta central de la filosofia

Para Carlos Pereda e Isabel Cabrera "cualquiera que sea la manera como

se entienda la filosofia, argumentar conforma necesariamente parte de su

hacer''''s. Desde el punta de vista del autor y la autora anteriores: La

argumentacioneslacaracterfstica principal de la filosoffa46.

La reflexion acerca de las caracterfsticas de los argumentos filosoficos

correctos 0 bien construidos es un modo de conocer la filosofia47. Pereda y

Cabrera afirman: "La filosofia puede verse como una lucha argumental"'l8. Las

diversas filosofias tlenen entre si discordlas, contlictos de interpretaciones y

debates entre sus argumentaclones y refutaciones.

2.4.3.1 Diversidad de filosofias y modos de argumentacion

Las filosoffas pueden diferlr no sOlo en sus argumentos, sino en sus

modes de argumentar49
• 5egun Carlos Pereda e Isabel Cabrera: "Cada filosofia

41 cr. Y Vid: hllp:l/www.6Iosofieas.unam.mxl-jcarloslhome.hlml 5 de diciembre de 2007.
FundamenlllCi6n Acadtlnica de Ia Candidatura del Dr. Carlos Pereda Failacbe, p. I.
"cr.fUm. .
., Vargas. Alberto el ab (1986), Arpmllllac;6ny j1JOfOjlo, (Cuademos Universilari05. N° 25), Mexico,
Universidad AUl6noma Melropolilana Iztapalapa. p. 7.
"cr./thm.
"'cr. fdun.
"Cf./dun.
"Cr./dot.
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no se define pues solo por las conclusiones que pretende, sino tambien par la

manera en que busca establecerlas'tSo.

Pensar sobre los problemas filos6ficos podria prepararnos para pensar

acerca de otros problemasSl
• Esto es asi, porque el razonamiento y la

argumentacion son comunes en diversas actividades, en las cuales, se trata de

solucionar problemas. Ahora bien, cuando razonamos, discutimos y

argumentamos utilizamos palabras. Considerando 10 anterior, podriamos

reconocer como importante la explicacion del usa 0 significado de las palabrass2.

Los metodos de investigacion filosofica tienen en comlin "el examen cuidadoso

de los argumentos ofrecidos en defensa de posiciones divergentes y el analisis

de los terminos importantes que estan ahi contenidos,tS3. Tambien son

importantes las definiciones y algunos otros temas.

Segun Cornman, Pappas y Lehrer: "Las cuestiones estudiadas en filosofia

se encaran mediante metodos dialecticos de argumentacion y

contraargumentacion"s4.

Por otra parte, Pereda aboga por "un concepto 'amplio', 'flexible' y

'enfatico' de razon", que nos permite comprender, explicar y hasta producir un

gran numero de creencias, deseos e instituciones'tSs.

Con base en Graclela Hierro, al inicio del primer capitulo aclaramos que

entendemos par metoda filosafico de analisis. En este punta se quiere lIamar la

atencion acerca de algo muy impartante: EI anallsls filos6fico se encarga de los

"Cf. idem.
Jl cr. Cornman, J. w., Pappas, G. S. yLehrer (2006), (2006), /ntroducclOn Q 103 problemlU y argumenl03
jil036jiCOJ.(Instilulodefnvcstigacione$Filos6ficasl,Mbico,illlAM,p.9.
nCf. Ibidem, p. 12. Encslcmismo lugar los auto.....firman losiguiente: "Loofil6soroshananiculado
unavariedaddelcOrlasp8l1lexplicarc6molaspaJabraspuedenlcnersignificadosyqueconstituyeel
significadodelaspalabras. LasexplicacionessedieronenltrminosdeimAgeoes,ideasyotrosreoornenos
filos6ficos.Porlogeneral,losfil6sofosyloslingllistasexplicanelsignificadoenltrminosdelafuocilln
de las palabras en el diKW30 y de las caracterlsticas seDlllnticas lubyaanrea, las cuales desempeftan en Ia
sem6nticaunpapelsimllaraiquedesempellanIasClllllClerlsticdelaspartlculasenlalbica".
SJ/blduo.p.14.

:~~P.13.
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nexos entre el analisis conceptual y el analisis de argumentos. En la filosoffa es

importante la refutacion de argumentos e identificacion de falacias.

2.4.3.2 Importancia de la conciencia etica en la argumentacion

En la filosofia del siglo XX hubo convergencias entre varios filosofos

acerca del tema de la etica de la argumentacion. Es importante subrayar que a

pesar de las discordias en muchos temas fundamentales, hubo y hay un

consenso acerca de que la argumentacion debe hacerse con etica. Heidegger,

Jaspers, Gadamer, Levinas y Habermas, por ejemplo, coinciden en la

responsabilidad que tenemos al expresar u ofrecer a nuestros semejantes el

argumento, la palabra, la razon, el discurso, la pregunta. Cada filosofo matiza

desde su perspectiva sus razones a favor de una etica de la argumentacion. Y

todos coinciden en el rechazo ala sofistica.

2.5 Supuestos antropo-sociologicos: En la evolucion de nuestra especie se

desarrollaron las funciones cerebrales superiores y creamos el mundo social.

Sociologia. Salvador Giner en Sociologia (1969-1981) propone integrar

conocimientos sociologicos en el sentido que Ie da Ferrater a esta nocion. Dice

Giner: "En las ciencias humanas es de vital importancia integrar conocimientos

evitando nociones absolutas'66. segun el autor, si en sociologia explicamos un

fenomeno de un modo determlnado y Ie atribuimos a dlcha explicacion un

caracter absoluto, entonces nos obligamos a explicar otros fenomenos de este

mismo modo. La consecuencia de este procedimiento es la pabreza en las

explicaciones que renunclan a reconocer que "Ia realidad social es demasiado

rica, dlversa, compleja para tales reducclones" (Glner 1981:8). Glner propane

que el socl61ogo no se confonne para explicar, con una variable 0 conjunto de

variables, que pertenezcan al mismo nlvel de la realldad social. Hay, par

supuesto, concepcJones mas verosimlles que otras en clertos aspectos de la

realldad sodal. Sin embargo, para evitar el ecIect1c1smo soci0!6glco, salvador

"GiDer,SaJY8dor(1911),Soclolog/Q,(EdicionesdeBolsilIoN°121),BatceIona.Penlnsula.p.7-1.
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Giner propone que a cada teorfa 0 hipotesis se Ie conceda el credito que

obtenga en las pruebas empfricas. Por ultimo, para Giner "Ia sociologfa es un

cienciacrftica,adogmaticaycumulativa".

En este trabajo se percibio la necesidad de explicar y comprender, en los

grupos de estudiantes: a) las interacciones entre ellos, b) el contexto social del

cual proceden y el contexto en el que viven, y c) las relaciones entre todas estas

cuestiones.

Existen diversos enfoques 0 teorfas posibles en "el escenario actual de la

Sociologfa de la educacion"s7. Hay tres teorias importantes: "Ia teorfa de la

estructuracion de Giddens (1984), la sociologfa reflexiva de Bourdieu (1994), y

el metodo de la intervencion sociologica de Touraine (1978)S8. Acerca de dichos

sociologos dice Xavier Bonal: "Desde sus aportaciones teoricas espedficas los

tres autores mencionados se alejan de interpretaciones estaticas de la realidad

social y entienden las acciones sociales como un cicio en el que los

condicionantes estructurales se traducen en practicas, las razones interactuan

con dichas practicas, y todo este conjunto de factores produce unos efectos que

pueden reproducir 0 modificar aquellos condiclonantes. EI Cari3cter dclieo de la

accion social esta presente en objetos de estudio tan dispares como el estudio

de la transformaci6n de la Intimidad (Giddens, 1993), el estudio del campo

"Vl!ase: Booa~ Xavier (1998). Sociologla de /a educaci6n. Una apnJJ<lmaciOn crft/ca a fa> corrienJ...
conJempor6nea>. (popel... de pedagogla. N°J7). EspaIla. PaidOs. Caplrulo S: ElescenariolClual dela
sociologladclaedueaei6n,pp.171-204.DiccXavierBonal.-<:<lnbueenB. Bemsteln:"'asociologladc
laeducaci6nscenfrenta aunn:lOdetipometodoJ6gicoyepislemol6gico" (p 171). MlisadclanleBonal
especificaloanterior. "'...) existe un agownienlOdc Iaexplicaci<l<ide 10 reproducido en laeducaciOOy
por medio de Ia educaci6n, pero DO lSI del medio de n:producciOO, eslO es. del propio discuno
...pecializadodelaeducllcioo-.(p.I96)."Sinlaposibilidad·dcesrablecerenlacesentrelolnivelesmacro
ymicroseranosincapeccsdecaplllrlacomplejidaddelaconfigwaci60delaexperienciaiodividualy
grupa/,y,porconsigulcnte,nossendilkil inIapretar los cambios en el productoo ouJpul lOCiol6gico de
laescuela, ... decir.loecambiosenlaan:lacioDealOCialesquesonreprodueidu-(p.I97}.
"Bona1,Xavier,Ob.CIL.p.201.
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Iingiifstico (Bourdieu, 1982),0 el estudio de la capacidad de accion colectiva de

los movimientos sociales (Touraine y otros, 1983)"59.

Ahora bien, me pregunto, con base en George Ritzer (2002), por una

parte: l.Es posible un paradigma soc;ologico que intente integrar los analisis

macroscopicos y microscopicos? Por otra parte, -ademas de 10 anterior: l.Es

posible integrar, los aspectos objetivos y subjetivos?60 La respuesta a las

preguntas anteriores excede a la formacion e informacion actual del autor de

este trabajo. Sin embargo, me atrevo a perfilar algunas caracteristicas de un

proyecto de investigacion sociologica que tal vez podrfa corresponder a una

mirada 0 interpretacion de la sociedad y las Universidades que actualmente

vivimos:

En primer lugar, es importante imaginar que podemos contribuir a la

formacion de ciudadanas y ciudadanos con capacidad de evaluar y criticar

constructivamente, la informacion disponible. Lo anterior, deberfa

complementarse con una actitud tolerante que permita la convivencia c1vica, en

una sociedad que deberfa ser cada vez mas democratica y abierta.

Considerando 10 anterior, proponemos la conjetura de que nuestro

principal bien comun dentro de la sociedad es la democracia: "[... ] segun

Popper, el dilema democracia-t1rania precede siempre en importancia al dilema

capitalismo-soclalismo,-61.

Silo anterior es correcto, entonces el desarrollo de la democracia deberia

transitar, ..como 10 dijo Pablo Gonzalez Casanova en La democracia en

Mexico,61. de una democracla formal a una democracia sustantlva. Esta

democracla Impllca participadOn en los blenes, el poder y la cultura.

"lbldcm.pp.201-2.
.. cr. Ritzer, Oeor&o (2002), Teorla Jociol6g1ca IIIOdemD, Mtxico, Mcpaw-HiII, S' ed., p. 621 .
.. Baudouin, J-. (1994), Korl Popper, Mbico, CONACUlTA, p. 83, intra)
.. CilIIdo par LonmD Meyer om 01 dWogo que IOIIIIYO con Victor Trujillo en 01 programa; "A IIaY& del
c:ristaJconquelllmin"cleldlamitrwIes23 de agoslO de 2006.
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51 existe la posibilidad de una incidencia del plano micro-sociologiCo en el

plano macro-sociologico, tal vez 10 deseable en el ambito universitario es: Un

lenguaje incluyente que deje atras la descalificacion del otro y su

estigmatizacion como "el enemigo identificado". Tambien son importantes las

buenas maneras, el lenguaje claro, racional, argumentativo, que se ofrezcan

pruebas y se realicen crfticas 0 refutaciones de manera impersonal.

Conclusiones: Me parece que estoy lejos de proponer 0 asumir con

c1aridad una 50ciologfa de la educacion que cumpla con las dimensiones micro,

macro, objetivo y subjetivo. No obstante, hay diversas hipotesis e ideas que

caracterizan al tipo de universitarias 0 universitarios que puedo contribuir a

formar en la medida de mis Iimitaciones. Lo principal es que haya estudiantes

con caUdad humana, que tengan una personalidad libre, que aprendan a

aprender a pensar, y, que no sean esclavos ni del dogmatismo ni del

sectarismo.

2.6 Supuestos psicol6gicos

2.6.1 Jean Piaget (1896-1980) tuvo como principal preocupacion la evolucion

de la mente del nln063
• 5u epistemologfa genetica se sustenta con los aportes

de la psicologfa, y espedficamente, recurre al metodo psicogenetico para

examinar las construcciones de las estructuras, -de conocimientos,- en relaci6n

con las actividades de un sujeto64
• Por ejemplo, Piaget se pregunta: "lCOmo se

pasa de un estado de menor conoclmiento a otro de mayor conoclmiento?,,6S.

Con base en Unda L. Davidoff (1989-1992:445) presentamos el sigulente

resumen: Plaget se propuso expllcar par que los ninos plensan de modo distlnto

a los adultos66
• Plaget para Investlgar esto observo a sus proplos hijos. Plaget

supuso la nocl6n de adaptacl6rr. de modo natural los organismos se relaclonan

., Cf. Kuypcn K. 51 ab (1974). BrevulIClciopedla tkji/OJojla y p.rlco/agio. Argenlina. Carlos lohlt

.. cr. J. Fenater Mora, Ditxlonarlo tk FI/OJojIa. Y. Piaget, J... (1979). NQ/rva/ezay metodoJ de /a

:r~::~B=~.=Gervdo(2002:29)
"cr. Davldo~ linda l. (1992), InI7odMccl6tl a/apoi;;o/ag/Q, Mhk:o. Ml:Graw·HIll. pp. .....S·~
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con su contexto. La adaptacion permite el desarrollo de las habilidades

psicologicas. La nocion de adaptacion se enriquecio con la distincion entre

asimilacion y acomodacion. En la asimi/acion las experiencias se quieren

manejar con las palabras y estrategias disponibles. Cuando aparecen

experiencias novedosas que no pueden ser c1asificadas se realiza una

acomodacion con nuevas palabras 0 estrategias. Las adaptaciones son parte del

proceso de la vida humana. La nocion de organizacion se introduce para

referirse a la destreza para combinar "procesos flsicos 0 psicologicos" que

permiten realizar nuevas actividades. Piaget, para explicar el manejo de la

informacion introdujo la nocion de "esquema 0 estructurd'. Con esta nocion

Piaget explica acciones y conceptos que se transforman de modo similar a 10

anterior. Piaget explico cuatro etapas en el desarrollo mental del niii067
•

Tambien elaboro una teoria genetica del desarrollo intelectual68
•

2.6.2 Lev Semionovich Vigotsky (1896-1934) concibio la teoria sociocultural

del desarrollo y del aprendizaje. ""Segun Wertsch69 (1991, p. 141), el objetivo

de un enfoque sociocultural derivado de las ideas de Vigotsky "es explicar como

se ubica la accion humana en ambltos culturales, historicos e institucionales". La

unidad de analisis de esta teoria es la accion humana mediada por herramientas

como el lenguaje, de ahi la importancia que otorga al analisis del discurso.

Desde esta postura, son las tradlciones culturales y las practicas sociales las que

regulan, transforman y dan expresion al psiquismo humano, que se caracteriza

mas por la dlvergencia etnlca 0 cultural, que por la unlcldad de 10 pslcol6gico.

En el terreno educatlvo, esto se traducira en el enfasis de la funclon medladora

del profesor, el trabajo cooperatlvo y la enseiianza reciproca entre pares". EI

concepto mas Importantes del pensamiento educatlvo de Vigotsky es el
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siguiente: "Zona de desarrollo proximo (ZOP) Permite establecer la existencia de

un limite inferior dado por el nivel de ejecucion que logra el alumno que trabaja

independientemente y sin ayuda; mientras que existe un limite superior al que

el alumna puede acceder de forma progresiva can ayuda de un docente

capacitado a un campanero mas avanzado" (Oiaz-Barriga, Frida. Y Hernandez,

Gerardo 2002:437). Las inferencias can base en 10 anterior son las siguientes:1)

Para explicar el desarrollo y el aprendizaje humano debemos ir mas alia del

individuo e investigar las interacciones de este en el grupo a la comunidad a la

que pertenece70
. Dice Vigotsky: "Toda funcion psiquica superior en el desarrollo

del nino aparece dos veces en el escenario: la primera vez, como una actividad

colectiva, social, a sea, como una funcion interpsiquica, y la segunda vez, como

actividad individual, como modo interno de pensar del nino, como funcion

intrapsiquica" (Villarini 1998:36).

2.6.3 David P. Ausubel (1918- ) es el autor de una teoria del aprendizaje

verbal significativo contrapuesto al aprendizaje verbal memorista. La idea

central de Ausubel es que el aprendizaje significativo requiere de los siguientes

requisitos: 1) una actitud favorable par parte del docente y de los estudiantes; a

10 anterior se debe anadir, 2) el disponer de materiales apropiados, que

favorezcan en los estudiantes 3) asociaciones con los conoclmientos previos que

esten organizados de modo logico y creible. Y si, 4) el estudiante tiene "ideas de

anclaje pertinentes" para los nuevos slgnificados, entonces el aprendizaje sera

plenamente -slgnificatlvo71
•

2.6.4 Viktor E. Frankl (1905-1997) es el fundador de la Logoterapla. EI nucleo

central de la Logoterapia es el slgulente: ftla esencia intima de la exlstencla

humana esta en fa capacldad de ser respansable".· A 10 anterior anade Frankl:

,. cr. Villanoi, R. Angel (1998), "Desarrollo humano Y pcnsamicnlO en Ia pcnpcctiva de Piaget y
VigOlSky" CD HomcNJjc a Jean PiagCl y Lev S. Yigoul;y. ActlIS del Eocucntro Nacional de Edlll:8Cilln Y
Pcnsamicnlo, Volumcn V. Puerto Rko; Univcnidad de Puerto Rio:o, p. 3S~.
" cr. Ausubcl P. o.vid (200G-2002), AdqIIlsl&l6It Y rClcncl6n del COIlOClJrtlcnlo. Una penpccliva
cognitiva,(CognIci60ydaarrollohumanoN°40),Barcclooa,Paidcll,25-6.



68

""Vive como si ya estuvieras viviendo por segunda vez y como si la primera vez

ya hubieras obrado tan desacertadamente como ahora estas a punto de

hacerlo""n.

La Logoterapia podria favorecer que los estudiantes encuentren el

sentido de sus vidas. Corresponde a cada estudiante encontrar las raices de su

responsabilidadfundamental.

Solo si un estudiante encuentra el sentido que 10 lIevo a elegir estudiar

una carrera, dispondra de la energia psiquica para estudiar.

2.7 Supuestos pedagogicos

2.7.1 Marcos conceptuales pedagogicos

2.7.1.1 Constructivismo pedagogico

En el ambito de la investigacion educativa, diversas perspectivas convergen

en el reconocimiento de la importancia de la actividad constructiva de las

alumnas y los alumnos en su aprendizaje. De acuerdo con Frida Diaz-Barriga y

Gerardo Hernandez hay una actitud constructivista en la educacion que:

[ ... ] sealimenta de las aportacionesde diversascorrientes psicologicas: el

enfoquepsicogeneticopiagetiano,lateoriadelosesquemascognitivos,lateorfa

ausubeliana de la asimilacion y el aprendizaje significativo, la psicologia

sociocultural vigotskiana, asfcomoalgunasteorfaslnstruccionales,entreotras.A

pesardeque losautoresdeestassesituan en encuadres teoricosdistintos,

compartenelprincipiodelaimportanciadelaactividadconstructivadelalumno

en larealizadonde losaprendlzajes escolares [ ...fl.

nF..m..I,E.Viktor(I94l>-1993),EllrombreenInuCildueniido,BlReIona,Herdcr,pp.IOS.
73Estaeslaopini6ndeC6sarCoII(I990;I996)n:feridaenDlaz-Barrip,Frida.• yHerMndezRojas,
Gerardo(2OO'l).&trateg/4ldo«nlupara .... aprendizaj.$ipifiCOlivo.UIIQ/nIerpr.,lJCiO"
COIUtrvetI\lQIa, Mbico. McGraw-Hili, P. 21.
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Las personas aprenden por medio de una aetividad construetiva. La aetitud

construetivista en la investigacion educativa consiste en el reconocimiento de la

importancia de dicha aetividad constructiva por parte de las personas.

Ahora bien, si a pesar del conflieto de las interpretaciones, hay una

convergencia en el reconocimiento de la importancia de la aetividad constructiva

de alumnas y los alumnos, cabe preguntarnos si es posible una aetitud

construetivista en la investigacion educativa, que sea ala vez integracionista. Es

decir, que produzca una teoria educativa que integre algunas aportaciones que

secomplementen.

Una teoria construetivista e integracionista en la investigacion educativa

puede descubrir multiples dimensiones en las personas que participan en los

procesos educativos. Es decir, las personas estudiadas son realidades

polifaceticas, al igual que sus relaciones. Ante tal riqueza de las realidades, una

de las actitudes posibles es la actitud integracionista71
, que busca complementar

enfoques distintos por medio de su propia construccion te6rica. Ahora bien, si

diversas corrientes 0 teorias psicol6gicas, al igual que distintos enfoques, tienen

algo que decirnos de nuestro objeto de estudio, entonces, hay que escuchar

primero, y, tratar de integrar 10 posible en una construccion te6rica propia. Si 10

anterior es pertinente, entonces tal vez podriamos elaborar una teoria

integracionista de la actividad constructiva de las alumnas y los alumnos en el

aprendizaje.

Frida Dia'z-Barriga y Gerardo Hernandez explican las nociones baslcas del

construetlvismo pedag6gico:

El constructlvlsmo postula Ia exlstenda y prevaJenda de procesos activos en fa

construcciOn del conodmlento: habla de un sujeto cognltivo aportante, que

daramente rebasa a tTaves de 5U labor coristructIva 10 que Ie ofrece 5U entomo.

,. Para Jc* Fernier Mid, Ia Iditud intepxioAilla intenla sm.. c:oncepIUalmente. a algunaa rulidadca.
COIlIooocilandollJltedospoloeCGllCCplUalose<llllnpllatOS.



De esta manera, segun Rigo Lemini (1992) se explica la genesis del

comportamientoyelaprendizaje,locualpuedehacerseponiendoenfasis en los

mecanismos de influencia sociocultural (Vigotsky), socioafectiva (Wallon) 0

fundamentalmente intelectuales y endogenos (Piaget) (Ibidem, pp. 28-9).

La actitud activa de las alumnas y los alumnos durante su aprendizaje

tiene multiples dimensiones que son explicadas por diversas teorias. EI marco

del constructivismo pedagogico permite una estrategia de complementacion

segun sea el caso.

LEI cognoscitivism075 y construetivismo pedagogico evolucionaran para

constituirse en teorias 0 continuaran como orientaciones 0 marcos de trabajo?

Leual es el camino para empezar a esbozar una sintesis?

En este punto, con modestia, se sugiere la posibilidad de construir: EI

2.7.1.2 Integracionismo psicopedagogico es un andamiaje conceptual

propuesto por el autor de esta Tesis. Este consiste en un marco conceptual

sustentado en el naturalismo continuista y el realisma epistemologico critico en

los sentidos en que Jose Ferrater Mora definio dichas perspectivas. La

aportacion de este marco en las investigaciones y practicas docentes estaria en

aprovechar las nociones de "niveles", "continuos" y "sistemas" para situa?6 las

realidades Inve5tlgadas en el "continuo de continuos" que es la naturaleza. EI

"EI Diccionario de PJicologla de Umberto aalimberti dice: EI"Cognoscilivismo (... ) en oposicion al
conduClismo, «mcibe la menle no como un receptor pasivo de las informaciones que lIegan de los
estlmulosambienlales, sino como un cerebro electronico aclivo que continuamente veriticalacongruencia
entresuproyectodecomportarnientoylascondicionesobjelivasexislenleS,fiIlrandolasinformacionesy
aUlocorrigi~ndose,comosucedeconlosservomecaniS1llOsdelipocibe~tico".I... )elcognoscitivismono
esunaescueJapsicolOgicasinounaorientaeitlnqueseremontaalasdiferenleScorrienlesyescuelas

~~;i~ca:~a:::::eq::,,:::;:~~m;~:~97~ lIC1ividad propia del quehaar de Ia
Ontologla. Vease: Dlu-Buriga An:eo, F. (2003) CogniclOn J/tJltuID Y GtrOlegia para el oprendlzaje
$/gn/flCQJ/tio. Revisla Elec:1r<\oica de lDvestigacklo Edu<:aliva. S (2). Consullado 1610412009.
hltp'''m:!ieenSuabcm'1vo15DQ~IcOll1enjdo-mwbbnl Foo. D1az-Baniga Asceo describe "I..,) los
principiosdelpandigmadelacognicitlnsilUlldaviDculadoalenfoquesocioculturalvigOCSkianoquese
afirmaqueelcooocimientoessituado,esdecir,formapancyesprodllclDdelaaclividad,elconcextoyla
cuhun".



Integracionismo psicopedagogico aqui propuesto es un enfoque a desarrallar, y,

en este sentido es un perfil 0 esbolo.

2.8 Teorias y Modelos de la comprension

2.8.1 Una teoria filosofica de la comprension

Karl Popper en su libra Conocimiento objetivd'7. Un enfoque

evo!ucionista, presenta una teoria sobre la mente objetiva. A continuacion se

presenta un breve resumenacerca de las ideas principales sobre dicha teoria.

EI mundo esta constituido, -conjetura Popper,- par tres sub-mundos:

[...J el mundoconsta al menosdetressub-mundosontol6gicamentedistintos:

elprimero,eselmundof(sicoodelosestadosf(sicos;elsegundo,eseImundo

mentalodelosestadosmentales;eltercero,esdelosinteligibleso de las ideas

en sentido objetivo, el mundo de los objetos de pensamiento posibles: el

mundo de las teorias en sr mismas y sus relacioneslogicas, de los argumentosy

delassituacionesproblematicastomadosensimismos.

Ahora bien, (.cuales son las relaciones entre esos tres sub-mundos?

Segun Popper, los dos primeros y los dos ultimos interactuan entre sf. Dicha

interaccion no excluye un paralelismo psicofislCO.

Por 10 tanto, [dice Popper] el segundo mundo de las experiencias

subjetivas 0 personalesmantlene relaciones con losotrosdos. EI primeroyel

tercerosoloserelacionan por medio del segundo, el mundo de las experiencias

perso~aleso subjetlvas.

Pues bien, 51 existen tres sub-mundos, una pregunta Impartante es la

slguiente: (.Cuales son las reladones entre el cerebr9 y fa mente?

TI Popper. Karl R. (1974). CooocimieolO objctivo. Un enroquc cvoll",iouisla, Madrid. Tecnos.



Karl Popper ante el problema acerca de las relaciones entre el cerebra y

la mente asume una perspeetiva dualista. Es decir, asume que existe "el

dualismo del cuerpo y la mente".

EI segundo sub-mundo es el mediador entre el primero y el tercero; es

decir, la mente tiene relacion con los objetos de los otros dos mundos. Por

ejemplo, una teoria cientifica que pertenece al tercer sub-mundo, es

comprendida por una persona y aplicada en el primer sub-mundo.

Para Popper hay una realidad objetiva de los tres sub-mundos. Una de

las posibilidades mas impartantes del segundo sub-mundo consiste en

comprender las ideas del tercer sub-mundo.

Acerca de 10 anterior dice Popper: "es caraeteristica esencial del ser

humane aprender un lenguaje, 10 cual significa basicamente aprender a captar

contenidos de pensamiento objetivos(como los lIamaba Frege)".

l.Hay en la psicologia contemporanea algun enfoque ann con la teoria de

los tres mundos de Popper?

Para explicar en que consiste la objetividad el tercer mundo, Popper nos

remitea losestoicos:

Se dieron cuenta de que ellenguaje humane pertenece a los tres mundos.

Pertenece al primero por cuanta que consta de acciones fislcas 0 simbolos

fisicos; al segundo, par cuanta que expresa un estado subjetivo 0 psicolOgico 0

por cuanto Que captar 0 comprender un lenguaje entraiia un camblo en

nuesu-"'osest.adossubjetlvos; V,altercero, parcuantaqueellenguajecontlene

informacion, dice, enuncia 0 describe algo 0 comunlca un significado 0 mensaje

slgnlficativo que Impllca, concuerda 0 contradlce otro. Las teorlas,

proposldones 0 enundados son las entldades lingOisticas mas importantes del

tercermundo.



Lo anterior implica que los estoicos hicieron una distincion importante " ...

entre el contenido logico objetivo (del tercer mundo) de 10 que decimos y los

objetos de los que hablamos". Tenemos pues, "el mundo fisico", "nuestros

estados mentales subjetivos", y, "el contenido de algunas teorias". Ahara

podemos preguntarnos: l.Como surge el tercer mundo?

EI tercer mundo (0 sub-mundo) no se afirma, -segun Popper,- en el

mismo sentido en el cual Platon afirmaba la existencia del mundo de las ideas.

Para Platon las ideas son eternas, perfectas, y existen antes que nosotros. En

cambio Popper nos dice: "sugiero la posibilidad de aceptar la realidad 0 (como

tiJmbJen puede decirse) la autonomfa del tercer mundo y,. a la vez, admitir que

este se constituye como produdo de la adividad humana'~ Por ejemplo, un

juego de ajedrez se realiza en los tres mundos. En el primero hay un tablero,

piezas, reloj, personas vivas que juegan, etc. En el segundo mundo, los

jugadores experimentan 0 viven el juego, se concentran, emocionan y piensan

en las estrategias y jugadas a realizar. En el tercer mundo tenemos las posibles

jugadas sometidas a reglas y ajustadas a una racionalidad que rebasa a cada

uno de los participantes y es independiente de ellos una vez producida. Dice

Popper:

... el tercermundo (...)es sobrehumano par cuanto que sus cantenidos son

objetos de pensamientovirtuales mas bien que actualesyen el sentldode que

tan ~Io pueden convertirseenobjetosactualesdepensamiento un numero

finitodelosinflnitosobjetosvirtuales.

La anterior no Implica que exista un sUjeto sobrehumano que plense los

objetas que forman parte del tercer mundo. EI tercer mundo es un producto

humane de manera amlloga a como los insectos fabrican substancias para sus

usos, como las abejas: miel y las araiias: sus telas. Los numeros naturales y

las ecuacJones que podemos reallzar con ellos, son un producto humano aunque



existan mas numeros naturales de los que podamos contar y mas ecuaciones

que las que podemos hacer. Hay problemas matematicos que son autonomos

en relacion a nosotros. Existen antes de que los descubramos; y las teorias que

hacemos acerca de ellos generan a su vez otros problemas y teorias. Lo

anterior 10 explica Popper en el sentido de que el tercer mundo es autonomo

aunque sea producido por nosotros. EI tercer mundo existe porque hacemos

uso del lenguaje y porque interactuamos con dicho mundo y necesitamos de el.

Un ejemplo de la autonomia del tercer mundo 10 tenemos en las reflexiones

iniciadas con el teorema de Kurt GOdel. Ahora sabemos que "[...] podemos

mostrar [ ... ] que el sistema (completo) de todas las proposiciones verdaderas

de la aritmetica de los enteros no es axiomatizable, siendo esencialmente

indecidible". La autonomia del tercer mundo representa una fuente inacabable

de oportunidades para el descubrimiento y la creatividad.

Popper propone su propia teoria acerca de "Ia teoria de la comprension

C'hermeneutica'')''. Popper asume que "el problema central de las humanidades

es la comprension de los objetos Que pertenecen al tercer mundo'~ Lo anterior

implica un enfoque del problema de la comprension que no se establece

exclusivamente en terminos psicol6gicos como si 5610 correspondiera al segundo

mundo. Popper advierte acerca del peligro del psicologismo, es decir, de la

tendencia a reduclr todo a la Pslcologia. En este caso, el peligro de reducir los

problemas de la comprension a problemas psicol6gicos correspondlentes al

segundo mundo. Popper observa una tendencia psicologista aun en qulenes se

Interesan por la hermeneutlca. Popper en una nota de pie de paglna, comenta

un texto de Husser! y establece una conexlon entre dlcho texto y sus proplas

tesls acerca de los tres mundos:

Husserl enunda con maravtllosa ctaridad [ ...]: -En todas... las denclas

hemos de Insistir en Ia dlstind6n fundamental que existe entre los tres tlpos de



interrelacion:(a)lasinterrelacionesentrenuestrasexperienciascognitivas... "

(setrata de 10 que lIamo aquisegundo mundo) (b) "La interrelacion entre los

objetos que se investigan..."(en especial, mi primer mundo, aunque tambien

puedenserlosotros) "y(c) Lasinterrelacioneslogicas...",quepertenecenami

tercermundo).

Popper hace una distincion importante entre el proceso psicologico de la

comprension entendida como actividad individual que pertenece al segundo

mundo, y, el producto 0 resultado de dicho proceso, que es: una interpretacion

que perteneceal tercermundo.

La interpretacion, [dice Popper] en cuanto objeto del tercer mundo, sera

siempre una teorfa, como por ejemplo, una explicacion historica apoyada por

una cadena de razonamientos y qUiza por elementos dejuicio documentales.

[ ...] Porlotanto,todainterpretacionesunaespeciedeteorfaY,comotal,esta

engarzadacon otrasteoriasycon otros objetos del tercer mundo

Conforme a 10 anterior, la comprension 0 interpretacion de un texto es

algo que impJica al tercer mundo y no al segundo mundo. Es decir, los meritos

de una interpretacion se deciden en el tercer mundo y no en el segundo. Ahora

bien, Popper presenta tres tesis para adarar la participacion del segundo mundo

en el "comprender'~

(1)T<JlloactosubjetivodeCDmprensi6nestilengarzadoengranmedidaconel

tercermundo;

(2) casI todas las proposldones que pueden hacerse en tomo a dlcho acto

CDnsisten en senalar sus reladones con los objetos del tercer mundo, y

(3) Dlcho acto CDnsta fundamentalmente de opercidones hechas CDn objetos del

tercer mundo: operamos con ellos casI como 51 fuesen objetos tisIcos.
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Para Popper la comprensi6n de los textos requiere del segundo y del

tercer mundo. Pero sobre todo del tercer mundo, ya que las proposiciones,

hip6tesis y teorfas pertenecen al tercer mundo.

Para Popper la explicaci6n de 10 que ocurre en el segundo mundo forma

parte del tercer mundo. Acerca de 10 anterior, Popper presenta la siguiente

tesis:

Tanto el estado de comprension subjetivo alcanzado finalmente, como el

procesopsicologicoqueconduceaelhandeseranalizadosenterminos de los

objetosdel tercer mundo en queestanenraizados.

Popper entiende la comprensi6n como un proceso con objetos del tercer

mundo: "Ia actividad de comprender consiste esencialmente en operar con

objetos del tercer munda'~

La comprensi6n 0 interpretacion al realizarse con objetos del tercer

mundo, procede conforme al "esquema general de resolucion de problemas por

el metoda de canjeturas imaginativas seguidas de cdtica 0, como tantas veces

he dicho va, por el metodo de conjeturas y refutaciones'~ La comprensi6n 0

interpretaci6n funciona como una hip6tesis que se puede confirmar

provisionalmente 0 refutar. Dice Popper:

Sin duda, un analisis mas detallado nos haria ver que siempre tomamos

nuestws problemas del trasfondo del tercer mundo. Este trasfondo esta

compuesto, almenos, porellenguajequesiempreenglobadiversasteoriasen

lamismaestructuradesususos...

Para Popper es Importante considerar un problema en su trasfondo que

denomlna '"situadon problematica". '"Hay otJ:os objetos del tercer mundo con

los cuales operamos, tales como competlcl6n y conflleto (entre teorias,



problemas, aspectos de las conjeturas, interpretaciones y posturas filosoficas),

asf como comparaciones, contrastes 0 analogfas".

2.8.2 Algunas investigaciones realizadas en el extranjero

Ma Teresa Serafinf8 en Italia estudio la comprension del texto desde el

punta de vista de las bases del estudio. Segun la autora hay diversos factores

que intervienen en la comprension de los textos: Estructuras sintacticas, reglas

semanticas, reglas logicas y el conocimiento del contexte para hacer las

interpretaciones19
•

Cada uno de los factores anteriores puede ser estudiado por diversas

teorias 0 disciplinas. Recursos para 10 anterior son: Teorias del lenguaje,

PsicolingOistica, SociolingOistica, EtnolingOistica, y Estudios de la inteligencia

artificial. Ahora bien, aunque cada uno de estos enfoques son insuficientes por

si mismos para explicar la comprensi6n lectora, entre todos se complementan

para proporcionarnos un modelo de la misma80
•

Serafini centra su atenci6n en la aplicaci6n en el estudio 0 trabajo

intelectual, de las redes semanticas y proposicionales81
• Segun la autora "La

comprensi6n del texto se basa de manera fundamental en el uso del lenguaje

como instrumento de estandarizaci6n, que hace que dos personas asocien el

mismo significado a fa mlsma palabra,,82. Por otra parte, Serafini analiza el

papel de los esquemas en la comprensi6n de los textos y revisa varias teorias

pedagogicas que intentan expllcar cOmo se generan 0 construyenS3
. Por ultlmo,

segun la autora hay dos estrateglas complementarias para fa comprenslon de un

texto: La Inductlva y la deductlva84
• La investigaclon de Ma Teresa Serafini es

71 Serafin~ M" Teresa (1997). C6mo II atwdia. Lo lWganizaciofl delt,alxJjo lnJelecfI;al. (Colea:i6n
InstrumenIosPaid6sN"8).M~xico.Paid6s. .
"lbldem,p.261.
"Idem.
" lbldem,p.263-9.
12lbldem,p.270.
"cr.lbldut,p.21s-6.
"Cf.lbldat.p.216-I.
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importante porque ella establece un puente de comunicacion entre las teorias

de la comprension lectora y su aplicacion en la formacion de personas que

estudian por medio de la organizacion de su trabajo intelectual.

Peter H. Johnston en Estados Unidos investigo la evaluacion de la

comprension lectora desde un enfoque cognitivo. EI autor senala que muchos

de los test que pretenden medir la comprension lectora, en realidad 10 que

evaluan son algunos factores de competencias verbales y no la comprension

misma. Esto es asi, entre orras razones, porque todavia no sabemos con

profundidad en que consiste dicha comprension. Par ello, el autor propone un

programa para investigar y evaluar la misma85
.

Isabel Sole en Espana investigo como ensenar estrategias de lectura. La

autora parte del reconocimiento de la complejidad de la ensenanza de la

lectura, y se pregunta acerca de las relaciones entre leer, comprender y

aprende~6.

Lomas, carlos. Et als87 en Espana propusieron un enfoque comunicativo y

funcional para la ensenanza de la lengua. Este enfoque busca mejorar la

competenciacomunicativa.88
.

Con este enfoque se propone "... el desarrollo de las capacidades

comprensivas, expresivas y metacomunicativas del alumnado"89. EI enfoque

mencionado es el resultado de la integracion de varios enfoques, con base en,

la nocion de usa:

IS cr. Johnston, Peter H. (1989), La evaJuac/6n de 10 comprem/6n leetoro. Un enfoque cogn/livo. Madrid,
Apreodizaj&-Visor.
"cr. Solt, Isabel (2003), EJtrateg/OJdelechtra. (Colecci6n: Materialesparala looovaci6n Educaliva,N°
5. SerieDid4cticadelaLeoguay la litenllW'l, Gra6N° 137),Barcclooa, lostituldeCitncieade
l'Ec!ucaci6de la Uoivenilal de Ban:elonayGra6.
17Lomas,CarIos.Elab(I99J),C/UU:/aJtkllenguaje.cotnpelenciDco",unicaliva.yemeltanzodelo
lengua.(PapelcsdePedagogla,N" 13), Barcclooa,Paid6s.
-Dicboeofoqueeselenfoqueoficialmlaeosellan7llWsica,-baslaboy,-en EsprIIay Mtxico.
"Lomas,OsoroyT\Jslln,I99J:CooInqeola.



La nocion de uso aparece asi como eje de enfoques pragmaticos,

sociolingOisticos y discursivos sobre la lengua y la comunicacion que entienden

la aetuacion IingOistica y las praeticas comunicativas en general como un

conjunto de normas y estrategias de interaccion social orientadas a la

negociacion cultural de los significados en el sene de situaciones concretas de

comunicacion. 90
•

EI enfoque comunicativo y funcional busca integrar las Ciencias del

Lenguaje para aplicarlas en la enseiianza de la lengua, y, de este modo, mejorar

la competencia comunicativa de los estudiantes. EI enfoque comunicativo y

funcional es un marco teorico que incluye como una de sus partes un modelo

didaetico.

Este modele didactico tiene tres Fuentes: 1) Sociologica y sociolinguistica;

3) Disciplinares; y 3) Psicopedagogicas91
• SI bien, el enfoque comunicativo y

funcional esta construido para la educacion basica, se supone aqui, que dicho

enfoque es pertinente para esta investigacion, porque tlene como centralia

nocion de uso arriba mencionada. La nocion de usa esta asociada a la nocion de

significado. Es declr, podemos conslderar como equivalentes el uso 0 significado

del lenguaje. Ahora bien, como los prlncJpales modes de expresion son orates y

escritos, tal vez pueda ser fructifero el estudio de las competencias para la

expresion oral y escrlta, en fa medlda que pueden ser lndicadores de fa

presencia de la habllldad para la comprenslon de las leeturas.

2.8.3 Algu as investigaciones realizadas en Mexico

Ana Ester Egulnoa92 (1987) realizo una Investlgacion muy Importante

acerca de fa naturafeza de fa leetura en las universidades, asi como de los retes

que presenta la didclctlca de fa mlsma.

OOLomas,OsoroyTus6n, 1993: 13.
"Cf.(Ob.C/L;74)
92lljuiooll,AnaE.tcer(1917),Dll/daka~_/Q.'QkctrlTQ.~&ico. UnivcnidadVCfllCrUDlIa.
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Para la autora hay diversos factores que influyen en los alumnos que

ingresan en la universidad con "vicios y deficits" en su lecturas. Los factores

son: "Factores individuales (...) Factores- referidos a la escuela y a las

condiciones pedagogicas ( ...) [V] Factores referidos al medio familiar y social"93.

Ahora bien, la autora se propone dos objetivos: Uno "teorico-pedagogico"

y otro "didi3ctiCO":

EI primero se refiere a la exposicion de los conceptos basicos sobre que

es la lectura, sus niveles de comprension, los factores que inciden en la practica

lectora y la actividad del alumno y el maestro en el proceso lector, que permitan

detectarsu importancia enel nivel superior.

En cuanto al nivel didactico se ofreceran una serie de procedimientos

para el trabajo docente a partir de la organizacion del taller de lectura que

orientaran al alumno hacia una practica permanente de la misma.

Como puede apreciarse, el primer objetivo de la autora es el que mas

incumbe a esta investigacion. Ahora bien, para Eguinoa la lectura: Es una

conducta IingUfstica que pone de manifiesto el funcionamiento total del lenguaje

desde los niveles: A) MorfolOgico. B) Sintactico. C) Semantico. D) Pragmatico94
•

Se considera importante la distincion de los cuatro niveles que aparecen

arriba.

Por otra parte, la investigaclon de Ana Ester Eguinoa nos inspira en

cuanta a su metodologia para el dlagnostico del nlvel lector y las anomalias

lectoras. ~

carolina sarmiento Silva95 asume el enfoque de la pslcologia cognoscltlva.

Las aportaclones prtnclpales de su IIbro estan en sus explicaclones acerca de

: ~~~~.p~1~~.'
.. s.rmiellto SilYII" c.roliDa (1995), '-'Y COIIfJI'O'der. P,ocaamlenlO d. lew. dud. 10 pslcolog/Q
~(M.R.T6cnlcos),Mbico.PlaMaMuicana.
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que son los esquemas en la comprension, y el uso de los mapas semanticos y

las redes semanticas.

Jorge Ruffinelli96 propone, -entre otras cuestiones,- reflexionar acerca de

algunas teorias sobre el lector 0 sobre la lectura. Dichas teorias buscan " ...

paner en claro la relacion entre texto y lector,t97. Los autores que presenta

Ruffinelli son: Umberto Eco, Wolfgang Iser, y Stanley Fish. La exposicion y

discusion de las teorias de los autores en cuestion son un referente

indispensable para situar la teoria cognoscitivista de la lectura.

Yolanda Argudin y Maria Luna98 (1995) se proponen explicar en que

consisten distintos tipos de lecturas en el nivel superior. Lo anterior 10 hacen por

medio de una serie de textos. Cada texto, constituye una unidad en la cual se

integran explicaciones, estrategias y ejercicios par medio de lecturas y

cuestionarios acerca de las mismas.

Los temas tratados son: "Lectura selectiva y critica, vocabulario, lectura

de comprension e interpretacion". Se trata de un libro valioso enfocado a las y

los estudiantes. Las lecturas que ofrece despiertan polemica y tienen un grado

de dificultad aproplado para los primeros semestres de educacion superior.

Donna Marie Kabalen y Margarita A. De Sanchez99 asumen un enfoque

cognoscitivo aplicado al analisis de la informacion. La obra esta hecha con el

prop6sito de apayar la asignatura de Desarrollo de las habilidades del

pensamiento, que se imparte en el primer semestre de todas las carreras del

ITESM.

.. Rullioelli. Jorge (1995). Compruu/6n de 10 leclwa, (Serie Tomas Buicos. Taller de Lectura y
Redacci6nN"9).M~xico.ANU1ES-Trillas.

"Cf.Rullioelli,JorgeCompretuidndelaleclwa,p.1J.
"Argudin, Yolanday Luna, Morla (1995). Aprenderapetuar leyenJo bielL Hobilidodes de leetura a
nivelSIlpUlar.(DiJecci6ndelnvesligaci6nyPosgradoyCentrodeDidKtialUJA).Mbico.Universidad
IberoameriClUlll-PJazayV~.
.. KabaI.... DomUIMarieetaJ(2001).lAlu:twaanaJllicoallic4Unen!aqlUcopo.Icilivoaplicadooi
tmdJuu de la infDnlfDCWn. MWco.ITESM-Tri1Ias.
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Conforme a dichas autoras hay tres niveles de lectura que son los

siguientes:

Lectura de nivel literal: consiste en obtener la informacion dada

explfcitamente en el texto.

Lectura de nivel inferencial-crftico: consiste en establecer relaciones entre

10 que se esta levendo para suponer 0 inferir datos que no se dan directamente

en el texto. Las inferencias pueden provenir de las suposiciones del lector 0 de

las relaciones entre los datos que se dan directamente en el texto. Se considera

que la lectura inferencial es una lectura entre Ifneas.

Lectura de nivel anal6gico-crftico: consiste en relacionar 10 que se

decodifica directamente en el texto 0 10 que se infiere, con otra informacion

extrafda de otro texto 0 tomada de la realidad 0 de algun otro contexte del

pasado, presente 0 futuro. La lectura analogica permite comparar la informacion

V extender el conocimiento mas alia de 10 dado en el texto. IOO

Segun este enfoque cognoscitivo, el desarrollo de las habilidades para la

comprension de las lecturas, implica que los tres niveles mencionados son

sucesivos, V, se complementan con la lectura crftica.

La lectura crftica se utiliza en todos los niveles V no se considera exclusiva

de un nivel.101 La lectura crftlca es un proceso que implica el raciocinlo V el julclo

crftico del lector para fundamentar sus puntos de vista acerca de la informacion

que extrae de un texto 0 para identiticar falacias de razonamiento,

inconsistenda estructurales en la organizacion de la informacion que se da, falta

de valldez, de contiabilidad de la Informadon, etcetera. 102

Ahora bien, el desarrollo de las habilidades para la comprenslon de las

lecturas, impllca tambien la nocion de metaconocimiento. 5egun las autoras, "el

'OOKabaleD,DoonaMarieelal.Loc.Ci/.
'
OI Cf.lbldem.p.21
,a/dent.
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metaconocimiento es conocimiento consciente acerca del conocimiento"I03. La

nocion de metaconocimiento implica que las alumnas y los alumnos tienen que

conocer, evaluar y dirigir los pracesos cognitivos que les permiten comprender,

aprenderydesarraliarse104.

La experiencia de las autoras y el prestigio de la institucion educativa que

lasauspicia son elementos a considerarpara reflexionaratentamenteacercade

sus nocionesy ejercicios.

Frida Draz-Barriga Arceo y Gerardo Hernandez Rojas105 en el libra

Estrategias Docentes para un aprendizaje significativo. Una interpretacion

constructivista, en el capitulo septimo titulado: "Estrategias para el aprendizaje

significativo II: Comprension y composicion de textos", presentan, -hasta donde

el autor de esta investigacion esta informado,- la explicacion mas actualizada,

en Mexico, acerca de la comprension de textos.

Frida Draz-Barriga y Gerardo Hernandez encuentran un vrnculo entre la

lectura para comprender y la composicion de textos lO6
• En ambas actividades

hay construccion de significados107• Las dos actividades se aprenden y "se

construyen conjuntamente con otros tJ08
• Lectura y escritura son actividades

dial6gicas que van mas alia del tiempo y el espacio. Estas actividades son

estudiadas desde las perspectivas cognitiva y constructivista109.

Las estrategtas para la comprension de textos se han investigado en los

ultimos tiempos. Los conocimientos impllcados en dlchas Investigaciones son;

'OI/bitkm.p.217
'''cf.ldem.
,.. Diu-Barriga, Frida., y Hem4ndez Roju, Genudo (2002-5), blrQ/egiaJ docenles para lUI apr.ndlzaje

f!f'JC';:~~=:~i:~~";;et::~~~~X~:?;;~H:'l.aprendiz'!ie'ignificQ/ivO Una
inlelpRlKiOOCOIISauc:livisla,Mtllico.McGraw-HiJl.p.273supra.
'O'J/b/denc.p.273.
'OI/bIdut,p. 27~.

'DlCr. I....
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l.lashabilidadeslingUisticasnecesariasdetipolexico,sint,lctico,semanticoy

pragmatico.

2. EI conocimiento conceptual (esquemas) queseactivayse pone en marcha

cuandoellectorse enfrenta a la informacion nueva incluida en un texto.

3. Las habilidades estrategicas, metacognitivas y autorreguladoras para

introducirseanivelesprofundosdecomprensionyaprendizaje.

4. EI conocimientodeque lostextospuedencomprenderunaampliavariedad

degenerosyestructurastextuales.

5. EI conocimiento de que lostextos tienen propositosvariados y que deben

contemplarse enmarcados dentro de actividades 0 practicas sociales y

comunicativasdedistintosgrupos"O

Frida Diaz-Barriga y Gerardo Hernandez nos divulgan que las

caracteristicas de una buena lectora 0 un buen lector son: "el uso activo del

conocimiento previa pertinente y la capacidad de seleccionar y emplear de

manera flexible y autorregulada estrategias de lectura (cognitivas y

autorreguladoras) pertinentes"l11.

La autora y el autor nos ofrecen una definicion de 10 que es comprender

un texto: La comprension de textos es una actividad construdiva compleja de

caracter estrategico, que lmplica la Inferaccion entre las caracteristicas del lector

y del texto, dentro de un contexto determinado"l12.

En resumen: En un contexto especifico se da la comprension de textos

como un ell(uentro del lector con el texto. Es decir, hay una Interrelaclon entre

las caracteristlcas del lector y las caracteristlcas el textoll3
. En la actlvldad de

liD 1btdMt. p. 174-5.

::~ ~':::::" p.275.

"'Ob.CiL.p.276.
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comprensi6n de textos interviene la memoria. Sobre todo la memoria de

trabajo1l4.

2.8.4 EI modelo psicologico de Walter Kintsch 1998

En el proceso de comprensi6n de textos hay varios niveles que el lector

podrfa alcanzar. Esto implica actividades de micro y macroprocesamient01l5.

2.8.4.1 Nivel base de texto

2.8.4.1.1 Ideas extraidas del texto e inferencias puente

En el microprocesamiento el lector "extrae el significado de las palabras",

"organiza los significados en proposiciones" y "reconstruye relaciones entre

proposiciones". EI microprocesamiento es hasta cierto punta automatico y

permite construir la microestructura del texto1l6
•

2.8.4.1.2 Macroproposiciones

En el macroprocesamiento se construye la macroestructura del texto;

entendiendo por esta: una "representaci6n semantica de naturaleza abstracta y

global del texto"l17.

2.8.4.2 Nivel modelo de la situacion

Tambien en el macroprocesamiento se construye una etapa superior a la

anterior lIamada: "modelo de la sltuacl6rf'.

Por modele de la sltuaclon se entiende: un "modele mental analege a las

situaciones descritas en el texto"U8. Mlentras los microprocesos en la lectura

suelen ser automatlces, los macroprocesos son relatlvamente concientes.

En e macro-procesamlento se hace 10 slgulente: se apllcan macrorreglas

de generallzadon, seleccion e Integraclon con base en el tejldo microestructural.

Se identlflcan las macroproposlclones, es eleeir, se jerarqulzan las Ideas del

"'Idem.
"·CC.lbldem,p.217.
"'/bldul,p.217-8.
l17/blde1n.p.278.,.. /....
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texto. Se hacen inferencias con base en el conocimiento previo. Por ultimo se

construye el modele de la situacion.

EI micro y macroprocesamiento del lector Ie permite encontrar la micro y

macroestructura del texto. Esto ultimo es 10 que Kintsch, 1998 llama texto

base119
•

EI texto tiene tambien una superestructura retorica. En la superestructura

se integran todas las ideas en un esquema. La construccion en el nivel lIamado

modelo de la situacion Ie permite al lector una concepcion amplia del texto y su

correlacion con otros textos y contextos. En este nivel hay [...] la creacion de un

posible mundo analogo a partir del texto"12o.

En esta concepcion construida per el lector se integran sus conocimientos

previos y sus inferencias. La construccion de este nivel puede realizarse de

modo paralelo a la construccion del nivel base de texto. Sin embargo, el nivel

modele de la situacion es un nivel superior al nivel base del texto.

2.8.4.3 Metacognici6n

La metacognicion (ya explicada en la exposicion de autoras anteriores) es

un proceso de extrema importancia. A este nivel tambien se Ie llama

metacomprension. Consiste en estrategias autorreguladoras que permiten que

el lector aprenda a aprender. EI lector ante un problema se propone una meta,

procesa 0 da segulmlento a un plan, y a este plan 10 supervisa 0 evalua.

Abajo se presentan dos cuadros en que se resume 10 anterior:
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2.8.4.4 Un modelo simplijicado de los procesos y dificultades
implicados en la comprension

Nivelesde
Nivelesde procesamietlto Cotlocimielltos

comprensiOtl (operaciones sobre...
im licadas)

Nivelesde Significado de las

Estructur palabras.
fonna ortogrilfica de las ~i~~~cadO

~ I.Cuandono RECONOCER pal'b'as.

conozcocl LASPALABRAS
Formadelelrasysllabas

significado R~~:~u:o~l;:~~:~
dealguoas

~::~~i~~~~::~~~:~~palabras

CONSTRUIR

~:~~:imienlOSSObrcel
Predicado

~
PROPOSICIONES (a,gumentos)

00. mundofisico social

< b 2.Cuando
Conocimientos sobrc los

~ ~ ~:c:~~.
INTEGRAR ::~~~~:~I~C:: la

~~~~~~~:0 LAS
~~~~=~~~~~bre el

~
PROPOSICIONES

mundot1sico social
linealmcnte

~ Conocimicntossobrelos

~ f 3.Cuandono CONSTRUIR ::~~~::~~C~:la
Ideasglobales

~

~j
5cl0 IDEASGLOBALES que dan
que me MacrorrcgJasde macrocstructura). :n~i::Y

~~~~;~n gcneralizaci6n Conocimientossobrccl

::?1 ~ mundoflsicoysocial.

f 4.Cuando Conocimientossobrelos
Lasideasse

~ .a 10. Arboles INTEGRAR lexlos (sellalesde ::n~z:

!~
TODASLAS

~u:=~:)~breel
rclacionc:s

dcjanver IDEAS EN UN causales,

~ elbosque ESQUEMA mundo flsicoy social
=I:.~

5.Cuando
CONSTRUIRUN

Luideudel

MODELqDE
10 que se MODELO Conocimicnlossobrccl funden(y

LA suponc SITUACIONAL mundolhicoysocial ampllan) con

SITUACI6N que Autocucstionarsc. :::em:debosaber IUlOc:Xpl'
Aulonogul..

META- PONERMETA TRAZARPLAN SUPERVISAREVALUAR
cion:aprendcr

COGNICI6
loprender

TomododesmebaMipd.Emibo(I99I).C ,~dI_.1Jo_Y"""'IIorcdono.EDE8£.,I.
1Apud:~FridoElol(200S~EJlnle&ioo-poro."""' __lJeo_---_p
2111



2.8.5 CATEGORIAS DEL MODELO, MARCO PEDAGOGICO Y
EPISTEMOLOGIA

CATEGORIA
DEL

MODELO
DEFINICI6N

"'Dloz-Ilorri... Frida..y_Ro..... Gcrlrdo(2l102~£sINJepudouNu"-....~.i,,.Ifta>"... U..
~__. isla.MW<o.loIcOnw-HiU.p06-7
"'"S........ raI_quc ........_ ....... F_Mon ... """'ododprop.lIel~c1cIoOr*>loslaV__ Dloz
IllnipAlao,F(2OQ)C.....,ldo_Y.-p''''''''·I.",..,... ..pq/blIIW>,Rn... E\cQl..... c1c ...-.-
Ecb:ati",S(2).CooadI8doltJ04l2OO9.tpgplJ'E '*; ppl1eo?JmrWe faot.z-&.T.. Ara:odacnbc
·1···' ... prioQpioollel.,..,t_cIclacopici60.-.-- __ ........_ ............ d_ ...-...dodr._ y .. ,.-c1c .. ldJridod,d_y ..-.·mEl~~ _por__1.alII__....._c_

...ct_Moro.Joot(I9&l~Dc..-..a _(_~N"ml........ ...-." 11-9
mllla-Ilorrip. Frida a .. (2002;42') V_,...d.-*_oIf1c; ....,m.01,U4,06'm.



CAPiTULO 3

EL ENFOQUE DE INVESTIGACION EMPIRICO-ANALmCO

En este capftulo explicamos los fundamentos del planteamiento empfrico

analftico y su relacion con nuestra intencion de conocer si, la presencia 0 no la

variable independiente (entendida aquf como Programa CELAR) tiene algun

efecto significativo en el grupo experimental en contraste con el grupo control.

3.1 Justificacion

Es importante precisar las relaciones entre cuestiones te6ricas,

metodol6gicas y empiricas.

3.1.1 Acerca de la relacion entre teoria y observacion

Hanson en un texto titulado: Observaci6n1
, dice 10 siguiente: "Pensemos

en Johannes Kepler: imaginemosle en una colina mirando el amanecer. Con el

esta Tycho Brahe. Kepler considera que el Sol esta fijo; es la Tierra la que se

mueve. Pero Tycho, siguiendo a Ptolomeo y a Arist6teles, al menos en esto,

sostiene que la Tierra esta fija y que los demas cuerpos celestes se mueven

alrededor de ella. I. Ven Kepler y Tycho la misma cosa en el Este, al

amanecer1N.. Hanson reflexiona 10 siguiente: "EI observador paradigmatico no

es el hombre que ve y comunica 10 que todos los observadores normales ven y

comunican, sino el hombre que ve en objetos familiares 10 que nadie ha visto

anteriormente"3. Hanson cita a Babbage: "Frecuentemente, no se ve un objeto

porque no s# sabe c6mo verle, mas que par algun defecto en el 6rgano de la

visi6n... [Herschel decia) 'Preparare el aparato y Ie colocare a usted en una

posici6n tal que (las IIneas oscuras de Fraunhofer) sean visibles, y, a pesar de

ello, usted las buscara y no las encontrara: despues de 10 cual Ie instruire en

c6mo verles mientras usted permanece en la misma posici6n, y entonces las

1 Le6n Olivo! y Ana Rosa Pl!rcz IUn.sanz (Comp.) (1989), Filosojia d.la ci.nc;a: T.or;a y rtalidad.
M6xico, UNAM-SigJo XXI. pp. 216-252.

:~:~=~~~~:
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encontrara imposible mirar al espectro sin verlas,"4. Si tomamos en cuenta 10

anterior entonces podemos considerar que no hay observaciones

independientes de teorias. No hay realidad a la cual acudir sin tomar en cuenta

las teorias. Citan los compiladores: "Vision y conocimiento son elementos

indispensables delver'5.

Con Feyerabend en Problemas del empirismo, asumimos una teoria

pragmatica de la observaci6n segun la cual "[...] la interpretacion de las

oraciones de observaci6n esta determinada por el cuerpo te6rico aceptado" (p.

307). Una implicaci6n de 10 anterior es la siguiente: "Las teorias son

significativas independientemente de las observaciones; los enunciados

observacionales no son significativos a menos que se hayan relacionado con

teoriasn6
• En otras palabras [... ] cada teoria posee su propia experiencia, y no

hay un area comun entre estas experiencias,,7. La perspectiva de Feyerabend

nos sirve para oponemos a los dogmatismos que postulan la validez de sus

observaciones sin tomar en cuenta las teorias. Si aceptamos 10 anterior

entonces no hay "objetos de estudio" puros ni "realidad" desvinculada de teoria.

Para Kuhn: "Cuando cambian los paradigmas. el mundo mismo cambia

con ellos,,8. En dicha frase se revela "[...]Ia relaci6n entre marcos conceptuales

y percepci6n"9.

3.1.2 La nocion de paradlgma en Thomas S. Kuhn

Thomas S. Kuhn en su Iibro l.iJ estructura de las revolue/ones eientftiCilio

utiliza el ter~ino 'paradigma' con dos uses 0 significados distintosll
• Dice Kuhn:

'ftkm.
'/bidem,p.22.
'lbitkm,p.30B.
'lbidem.p.309.

:~~.m,p.22.

10 Kuhn. Thomas S. [1962] (1975). Es",.etllTa tk la.,evoluciOMS cielllijicaJ, (Breviario 111" 213), Mbieo.
FOIIdodeCulturaEcon6mica.
"Cf./bldat.p.269.
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Porunaparte,significatodalaconstelaciondecreencias,valores,tecnicas,etc.,

que comparten los miembros de una comunidad [cientifica] dada. Por otra

parte, denota una especie de elemento de tal constelacion, las concretas

soludones de problemas que, empleadas como modelos 0 ejemplos, pueden

remplazarreglasexplfcitascomo base de la solucion de losrestantes problemas

de laciencia normal12 .

Para Kuhn este segundo sentido de paradigma es el mas profundo de los dos, y,

el mas polemico. 5egun Kuhn hay una relacion entre paradigmas y estructura

comunitaria: "Un paradigma es 10 que comparten los miembros de una

comunidad cientifica y, a la inversa una comunidad cientifica consiste en unas

personas que comparten un paradigma,,13. Aunque este argumento es circular,

Kuhn afirma que no todos los argumentos circulares son viciosos. Con base en

10 anterior, podemos preguntarnos mas espedficamente: len que consiste el

paradigma que comparten los miembros de una comunidad cientffica? Kuhn en

la Posdata: 1969 de su Iibro nos dice: "Los propios cientificos dirian que

comparten una teoria 0 conjunto de teorias, y yo quedare satisfecho si el

tenmino, a fin de cuentas, puede volver aplicarse para ese USO,,11. Ahora bien,

en la medida en que el tenmino "teoria" es usado de una fonma mas estrecha

que el significado que Ie quiere dar Kuhn, este opta por los tenmlnos ~matriz

disciplinaria" en vez de ''teoria''. Dice Kuhn:

Para QUestros prop6sitospresentessugiero"matJizdisdplinaria": "disciplinaria"

porque se refiere ala poseslon comun de quienes practican una disciplina

particular; "matriz·porqueestacompuesta por elementos ordenados de varias

indoles, cada uno de los cualesrequiere unaulteriorespecificad6n. Todosola

mayor parte de los objetos de los compromises de grupo que en ml texto

original resultan paradigmas 0 partes de paradigmas, 0 paradigmatlcos, son

UJdut.
"/bidaf,p.271.
"/bideM.p.279.
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partes constituyentes de la matriz disciplinaria, y como tales forman un todoy

funcionanen conjunto1So

Kuhn analiza diferentes elementos que puede tener una matriz

disciplinaria. Me interesa aqui detenerme en uno de dichos elementos. Cuando

Kuhn se refiere a "los compromisos compartidos por un grupo" menciona los

"ejemplos compartidos"; un caso de 10 anterior es el siguiente: "["0] las

concretas soluciones de problemas que los estudiantes encuentran desde el

principio de su educacion cientifica, ["0] que tambien les ensefian mediante el

ejemplo, como deben realizar su tarea,,16. Si consideramos 10 anterior, entonces,

el termino 'paradigmas' podrfa ser entendido como ejemplos compartidos por

una comunidad cientifica17. La formacion de las nuevas generaciones de

cientificos, y su incorporacion a una comunidad cientifica, requiere de una

Gestalt, de "[...] una manera de ver las cosas, comprobada por el tiempo y

sancionada por su grupo,,18. "Como se aprende a investigar segun la perspectiva

de Kuhn?:

Tal suerte deaprendizaje no seadquiereexclusivamente pormediosverbales;

antes bien, surge euando se unen las palabras con los ejemplosconcretos de

como funcionan en su usc; naturaleza y palabra se aprenden al uniscno.

Utllizandouna vezmas una Util frasede Michael Polanyi, 10 que resulta de este

proceso es un "conodmiento ok/to" que se obtlene practlcando la ciencia, no

adquirtendoreglasparapractlcarla19o

Una comunidad cientifica comparte un conocimiento tklto acerca de

c6mo investigar. Dicho conocJmiento tacite implica. ejemplos exltosos que son
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compartidos en la comunidad20. Lo anterior no implica seguir normas, sino

inrerpretarsimilitudes.

Ahora bien, Kuhn presenta sus analisis en el contexte de sus

investigaciones sobre la ciencias naturales; espedficamente, la fisica. Kuhn

reconoce que hay investigadores que creen que los planteamientos de Kuhn

pueden ser aplicables en otros campos21. Lo anterior implica la. necesidad de

estudiar "[... ] las correspondientes comunidades en otros ambitos"zz.

Despues de investigar la nocion de paradigma en Thomas S. Kuhn mi

conclusion es la siguiente: Si en el ambito de las ciencias sociales

contemparaneas queremos utilizar la nocion de paradigma, entonces, debemos

estudiar como generan conocimientos las diversas comunidades que integran

dicho ambito. Y, debemos analizar las partes constituyentes de las diversas

matricesdisciplinarias.

Las propuestas anteriores buscan un espacio para el paradigma alternativo en la

educacion desde una perspectiva integracionista, y, se recurre al estudio

cuasiexperimental como uno de sus recursos: No es el case de homogeneizar 0

reducir los disefios de investigacion.

Con base en 10 anterior, se propane el siguiente punta de vista:

"'Cf.lbldat.p.293.
"Cf.lbldat.pp.316-7.
"Ob.Cil.. p.31•.
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3.1.3 Paradigma, enfoque y estudio cuasi-experimental

CUADRO 1: PARADIGMA, ENFOQUE Y ESTUDIO CUASIEXPERIMENTAL
CON BASE EN NOCIONES DE MARIO BUNGE Y FERRATER MORA

ENFOOUEZ4

Andamiaje I Supuestos
General Ontol6aicos

I
Supuestos

E istemol6aicos

Problematica

PARADIGMA 3

Caracteristicas del enfoque:

Naturalismo
en el sentido de FerraterMora

Realismocritlco
lenel sentidodeFerrater Mora)

Conjuntodeproblemasainvestigar,confundarnento
en hfp6tesisy modelos. Acontinuacion,experimentar
con las relacionesentre las variables para probarde

modolndirectodichaship6tesis modelos.
Marcoconceptualhlpotetico-deductivoy

Estudiocuasfexoerimental

3.1.4 Resumen de la justificacion: Anteriormente se abordaron "cuestiones

disputables". Hans George Gadamer al final del primer volumen de Verdad y

Metodo dice: "Mal hermeneuta el que crea que puede 0 que debe quedarse con

la ultima palabra". Las diversas matrices disciplinarias 0 los diseiios de

investigacion son "convencionales". Cabe ponderar cuales son mejores y

argumentar per que. En este trabajo se propene un Programa y se hace un

DSegimMarioBunge:"unparodigmoesuncuerpoBdeeonocimienlO5detrasfondo.junlOeonun
conjunlOHde blp6tesis(v.) especfficamente del tema, una problematic:a (v.)P. unobjetivoA yuna
met6dica (v.) M: p. <8. H. p. A. M>. Uo paradigma de este tipo es una generalizaciOn del concepto de
eDfoque. Seproduceun combiodtparodigmo. 0 uogiro en lapenpec1iva,euandoapareceuncambio
radical en las bip6tesis especlfiCllS, en l.probleoWicaoenambas. Ejemplos: platonismo .... aristotelismo.
~c:a kantiana .... utilitarismo. cconomf. elasic:a .... ccooomf. neoclAsica, modemidad .... posmodernidad".
Vease: Bunge. Mario (1999). Dieeionario th FI/osojio. Mtxico. SigJo XXI, 200S. p. fS9.
"ParaMarioBunge"[... )unenfoquelopp,ooch)oDWlel'ldeconcebirYlrlwcuestiones-sean
conceptualesoemplricas-quesesuscitenenunc:ampoeualquienpuedeearacterizarseasl:

EnfOl{llt·,AndDmiojtg."troJ.ProbJemtltic4MetOdicQ,MtltD,.dondeelandamiajegencrales
unconjumodehipOtesismuygeneraJesreferenleSalc:ampoeilcuestiOnulcomoalmododeconocerlo;1a
problemAtieaeseltipodeprobl<masquesedesealrllllr;lametildica.elconjumodemttodosomodosde
lrI!lIrclichosproblemu;y Iasmctas, las fiDalicIades 6Itimasde Ia iDvalipciclndedichosproblemucon
dicbos~".Vease:Bunge.Mario(l91O),Ept.-.oiogia.(Coleccicln:CienciadeIaCJerlCiaN"4).

Barcetona. Ariel p. 132.
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estudio cuasiexperimental para evaluar empfricamente sus resultados.

Ot1\liamente tod~ 10 preser:ltado aquf es revisable.

3.2 Antecedentes de la aplicaci6n del enfoque de investigacion

empirico-analitico

Explicamos los antecedentes de la utilizaci6n del enfoque de investigaci6n

empfrico-analftico. Como se vic arriba, hay varios tipos de estudio que pueden

recurrir a dicho enfoque. En una de las partes de este trabajo se hace un

estudio cuasiexperimental. Estos estudios tienen conceptos comunes con los

estudios experimentales.

Desde el punto de vista de sus orfgenes hist6ricos, el paradigma

cuantitativo y el enfoque empfrico-analftlco, tlenen una genealogfa que se

remonta al nacimiento de la clencia contemporanea con Gallleo Galllei (1564

1642).

En la Astronomfa, con Copemlco y Kepler, hay elementos de la ciencla

nueva contra la antlgua. Kepler dlo el paso hacia la actltud dentifica modema25
•

Con Galileo y la cafda de los graves vemos una nueva forma de expllcacl6n

dlstinta de la de Arlst6teles. Arlst6teles, desde el pensar teleol6glco, tlene una

imagen del mundo, en la cual, dentro de la esfera mas cercana a la tierra, los

cuerpos caen porque t1enen la finalldad de estar en el lugar que les corresponde

que es la superflcle de la tierra. ArIst6teles con su explicacl6n teleol6gica,

responde a la pregunta: LPor que caen los cuerpos cuando dejan un punta de

apoyo? En Camblo, Gallleo responde a fa pregunta: LComo caen los cuerpos?

Gallleo no es un precursor del posltlvlsmo26
• Galileo:

Reduce 10 real fislco a sus propledades geometrlcas y mednicas, remltlendo las

cualldades senslbles a las afecdones del sujeto; razona como matemiWco que

"Cf. BIIDcht, Robert (1915j. FJ ..hodoaperi/lwrll"'yltljiIOlo/itlultlj/llca, (BreviIrioN·22J).
M6xico,FCE.p.73.
JlCf.lbldilm,p.71.
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eXigesolamente a la experiencia puntos de apoyo, y la seguridad de que su

razonamiento, ademas de su valor matematico, tiene tambiE~n una verdad

fisica27
•

Galileo, a diferencia de Aristoteles, utiliza el metoda experimental.

Auguste Comte (1798-1857) separa a la ciencia de la metafisica. Percibe

que en el estadio positivo: "La ciencia positiva reposa sobre los hechos,

observables y controlables,,28. Comte considera que las hipotesis deben de ser

controlables por la experiencia. En esto concuerdan los cientfficos. Sin embargo,

Comte prohibio investigaciones astronomicas que los cientificos despues

realizaron29.

La critlca del dogmatismo cientificista se inlcio en la geometria con la

construccion de sistemas no euclidianos3°. La epistemologfa se volvio

relativista31
.

Las teorias son provisionales. EI raclonalismo relativista afirma que no es

posible alcanzarun conocimientoabsoluto32.

3.3 Caracteristicas del enfoque empirico-analitico

3.3.1 Nexos entre el paradigma cuantitativo y el enfoque empirico

analitico

Las caracteristicas del paradigma cuantitativo y las caracteristicas del enfoque

de investigacion empirico-analitlco se presentan en los siguientes cuadros:
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CUADRO 2: PARADIGMA CUANTITATIVO

FASES PROPOSITO PRINCIPAL
f7.~""'~7:"rva~.~o=·n -j ~~~e:I~~n~::s:r:ri~~arelh:~~:

f-'=~~=~u=b:~"-,-'on--"'de--:-hi:-;''''-tes'''-iS----~=~:ien:.:;. establecer patrones de

Nuevasobservadones

CUADRO 3:
CARACTERlmCAS DEL PARADIGMA CUANTITATIVO

CARACTERISTICAS
"[...j establecer con exactltud patrones de
comoorlamientoen una oobladon"".

RESULTADOS QUE SE ESPERAN :~ IOSva=~OS ;:,a":~:lig~po~:n ~~~~ne~
rooosidonesredsas hacerrecomendadones·".
"Hayunarealidadqueconocer"~.

"La realldad del fenomenosocial puedeconocersecon
lamente· n .
"UsodemedidonyaJantlficadon"·.
"5ebuscareporlarquesucede.Hechosquenosden
informadon especifica de Ia realldad que podemos
explicar rededr"J9.
"[... jbusca prindpalmente'dispersi6n 0 expansi6nde
Iosdaws·oinformadOn· ....
"hlpot.etic:o-dedudivo"'.
"[... jexperimenws,enaJestasconpreguntascerradas
... Instrumenwsdemedid6nestandarizados"42.

CUADRO 4: CONTENIDO TEORICO-PRACTICO

n Hernandez Sampieri. R. El als (2003), MtJodcIogla d. Ja invurigaci6n. Mbico, McGraw-Hill p. 6

: ~~d~~;'p~.Sis.
:'~:'::n.m. p.9.

II Itkin.
J9ldem.
"'ltkIn.
"lbltkm,p.IO.

"'d.1fI.



I J

98

CUADRO 5: PALABRAS CLAVES DEL ENFOQUE EMPiRICO ANALiTICO

CONCEPTOS CONCEPTOS
ESPEdFICOS COMUNES

De
nointervenci6n

De
Intervend6n

Desaibir: Analisis::
l)"Defirirunaa>sadandounaldea l)"L>descomposldonde
general de sus propiedades" (Alonso). un todo en sus

Descriptivo 2) "Comprollar Ia predslon de la a>mponentes y las
desa1pd6npormediosempiricoScomo retadonesentre estos.
la obse!vad6n,la medid6n 0 ef 2)EJanallsispuedeser
exnerimento"/Bunoel. a>nceptuaI,empr1coode
Expllcar: ambostipos.[ ...]
1) "Explicar un hecho (un estado 0 3) EJ pensam"",to oilla>
cambia de estado de una a>sa ex>mienzaporanalizarlas

Explicativo =(&J=~)"';;'na=d:: ~~,Jn~os=':sie~:
unhed1oesunadesaipdondelhecho ex>molasdaslficadones,
Junloalamend6ndelmecanlsmo lasteorlas,losdisellosde
sub'lacente"&Jnoe. exper1menlOSy los planes.
Comolad6n: EJ analiSlSpuedetener
l)"ReladOnredprocaenlrevar1as "",lquIera de los
c:osas"(AIonso). siguientesresultados: Ia
Comoletlls:1)"lostennlnosdeuna dlsolud6n de problemas
relad6n.Ejemplo:loscorrelalOSdela mal a>ncebldos; un
relad6ndeensellarsonlosprofesoresy p1anteamiento predso de
los estIJdiantes. [...] No exJsten problemasmalpropueslOS;

==:..nret,:,: ~:.:xJsten ~nld;:~d~d~L<:d6~~
Compa....: prueba de a>nsecuencIa 0

l)"ExamilardosomasobjetDspara ina>nsecuenda;pruebade
desoubrtrsemejanzas0 clferenaas".2) ex>mpatibllidad 0
coteiar"AIonso. inoompallbilidada>nalgUn

Dlagn6stico ~,::ca~~) ~':r : ~ ~mlen~
examende susS!onos. restableamienlo de

~:~=~=;.,~ (~ -y mas".

Eva~econ =~~~=::: ::6n~~
Verlficaoonosta elquesee5lableceelvalordeverdad quesedetennlnaefvalor

=,~~"~~;mno ~".(~
~:del_dealgunasJndlcador:1)"Sintoma·

Cuasi- cara<terIs\Icildeunob)etOCX>I1CTOIll ProIJIedad obseMble 0

Exper1menlill =:~n:~de"'= ~~...:
cnsas'"(IMge). propIedad 0_

-MMDdo~I: ~(Ilunge).

"lJI pro,ec:l:Ida aUd6n de un

=~=.....~
Expertmenlill entno das llf\ClllS. el ~

---'_elesllmdoesra
~~/=lCll'lln1l,-""
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Como arriba se presentaron euadros con resumenes aeerea de las caraeterfstieas

del paradigma cuantitativo y del enfoque empfrieo-anaHtieo, toea el turno

presentar las earaeterfsticas de los estudios experimentales y

euasiexperimentales.

CUADRO 6:
COMPARACI6N ENTRE LOS ESTUDIOS

EXPERIMENTALES YCUASIEXPERIMENTALES

TIPOSDE
ESTUDIOSY

Me-roDOS
Experimentales

Cuasi
experimentales

lCUALES SON LOS
PROPOsrros DE ESTOS
ESTUDIOS Y HErODOS?

Un experimento es ".un estudio en
el que se manipulan
intencionalmente una 0 mas
variables independientes
(supuestas causas-antecedentes),
para analizar las consecuenclas
que la manipulaci6n tiene sobre
una 0 mas variables dependientes
(supuestos efectos-eonsecuentes),
dentro de una situaci6n de control
para el investigador". (Hemandez
Sam ierl etals:l88)
"Losdisenoscuasiexperimentales
tambiE~nmanlpulan

deliberadamente, al menos, una
variable independiente para
observarsuefectoyrelacioneon
una 0 mas yariablesdependlentes,
s6loque dlfieren de los
experimentos'verdaderos'enel
gradodesegurldadoconfiabilidad
quepuedatenersesobrela
equlvalenda Inidal delosgruposN.
(HemandezSampleri,etals:255
6)

lCUAL ES LA UTILIDAD
DE ESTOS ESTUDIOS Y

METODOS?
1. "Los disefios
experimentiJles son propios
de la investigaci6n
cuantitiJtiva". (Hernandez
Sampieri,etals:187)

1. "Estosdisenosseutflizan
cuando no es posible asignar
los sujetos en forma
aleatoriiJ iJ los grupos que
reclblnin los tratiJmientos
experimentiJles. La falta de
aleatorlzadonlntroduce
posibles problemas de
viJlidez intemiJ yextema".
(HernandezSamplerl,etals:
256)
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3.3.2 caracteristicas de los estudios experimentales

La ~nvestigacion experimental acerca de los objetos de estudio implica el

trabajo intelectual y operativo desde la dimension cuantitativa de la realidad.

Est.a dimension es construida en un proceso de correlacion entre diversos

elementos. Por una parte, hay elementos que descienden deduetivamente de las

hipotesis. Por otra parte, hay elementos observacionales sustentados por la

presencia de los fenomenos, procesos, acontecimientos 0 aetos estudiados.

Pues bien, cuando se establece una correspondencia entre los elementos de

ambas partes, (correspondencia biunfvoca), estHendido un puente que permite

la racionalidad operacional de los estudios experimentales.

En los estudios experimentales son indispensables las mediciones. Si no

hubiera mediciones no habrfa una dimension cuantitativa de la realidad para

investigarla.

En los estudios experimentales se manipulan las variables independientes

para apreciar sus efectos en las variablesdependientes.

EI metodo experimental se situa en relacion con el metodo cientffico: EI

metoda experimental, segun Mario Bunge (en ellibro: La elene/a, su metoda y

su fi/osoffa) es una de las partes 0 recursos del Metodo Cientffico.

EI metodo experlmental requiere del razonamiento hipotetico-deductivo·o.

EI metoda hipotetico-deductivo permite controlar las consecuencias

contrastables por medio de deflniciones operacionales de las variables.

Las ;arlables se "mlden" con base en: 1) escalas numericas, 2)

magnitudes, (que se supone corresponden a propiedades, caraeteristicas 0

uB~ Robert (1975). EJ"';'odo experi",errral ylo FIJOIofio de 10 FulC4. (BrnWio N° 223).
Mtxico.FCE,p.50.
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atributos del objeto de estudio), Y 3) reglas que definen la carrespandencia

elltre la escala numerica y la magnitud en el objeto de estudio"".

Proporcionamos una definicion del metodo experimental con base en:

Mario Tamayo y Tamayo: "Metoda experimental: Es la desaipcion y analisis de

10 que sera u ocurrira en condiciones cuidadosamente contraladas"45.

Para Mario Tamayo y Tamayo: "[...J EI supuesto basico de la

investigacion experimental descansa sebre la ley de la variable unlca descrlta

por Mill en una de sus leyes". Esta ley de la variable unica, de Mill, dice as!: "Si

un case en el que se presenta el fenomeno que se investiga y otro case en el

que no se presenta tienen en comun todas las circunstandas, excepto una, y

esta se presenta 5610 en el primero, la clrcunstancla unica en la que los dos

ejemplos difieren es el efecto 0 la causa, 0 una parte Indispensable de la causa

del fenomeno,A6.

EI metodo experimental se utiliza en la investigacion educativa (campbell

y Stanley 1966)47. campbell y Stanley afirman: "En esta obra nos declaramos

partidarios del metoda experimental como unico medio de zanjar las disputas

relativas a la practica educaclonal, unlca forma de verificar adelantos en el

campo pedag6glco y (anico metoda para acumular un saber al cual puedan

introdudrsele mejoras sin correr el peligro de que se descarten caprlchosamente

los conoclmientos ya adqulridos a cambio de novedades de inferior calldad,t48.

campbell y Stanley dicen que la experimentaci6n educativa tuvo auge en

la segunda- dfkada del siglo )()('9. La experimentaci6n pedag6glca era al

.. cr. Cava, Milena E. (1973), Concep/03 com~nes en /a Me/odo/ogla de /a Ima/igacion Socia/oglca.
Mexico. UNAM·IVS. pp. 12(}'126. Apud: METODOLOGIA DE LAS CIENCIAS SOCIALES, (1977).
Selecci6n de Iecturu, segunda editiOn, Mtxico, UNAM, ENEP·Aeat!6n. pp. 104-7.
.., Tamayo y Tamayo. Mario (2004). DlcclOflQl'io de 10 ima/lgaciOn cienllfica, Mexico, Limusa· Norie...
"lbldcnr.p.89. .
41 C&mpbel~DooaId T.. y Stanley, JuJim! C. (1970), I>isdIl» cxperimcnIaJca Ycuuicxpcrimcmales en Ia
iDvestipei6nIOCial.BlICIIOSAites.AmomlrIu.
"lbJdaf.p.11.
"Cf.lbkkln.p.II·2.



principio muy burda y avanzaba lentamente; sin embargo, actualmente cabe

esperar mejores resultados gracias al empleo de "tecnicas modernas de

estadfstica experimental"so.

3.3.3 Caracteristicas de los estudios cuasiexperimentales

Los estudios cuasiexperimentales cumplen con las caracterfsticas

mencionadas para los estudios experimentales, excepto con la caracterfstica

relacionada con el control experimental total. Dicen campbell y StanleySl: EI

experimentador recurre al Disefio Cuasiexperimentar cuando "[... ] carece de

control experimental total,152. Los autores hacen una precisi6n acerca de este

disefio: "[...] es imprescindible que el investigador tenga un conocimiento a

fondo de cuales son las variables especiflcas que su disefio no controla,153.

campbell y Stanley dicen: "[...] por esa necesidad de evaluar

cuasiexperimentos, [ ... ] se prepararon las Iistas de verlflcaci6n de fuentes de

invalidaci6n [ ... ]'154.

campbell y Stanley recomiendan tener "[... ] una mayor circunspeccl6n al

extraer conclusiones de los resultados obtenidos"ss. Acerca de los resultados de

las investigaciones realizadas con base en disefios cuaslexperimentales los

autores dicen: "Desde el punto de vista de su Interpretacl6n deflnltlva y del

intento de adaptario al proceso evolutlvo de la ciencia, todo experimento es

Imperfecto. Lo que puede lograr una Iista de veriflcacl6n de crlterios de validez

es que el experlmentador tenga mas conclencia de las Imperfecciones residuales

que Impllca -su dlsef'io, para poder determlnar en los puntos pertlnentes las

dlstintas Interpretaclones de sus datos'rS6

~%~-:'-7~~-4·
"Loc.CIl.
"/....
"/dat.
"/bldat.p.71.
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3.4 Supuestos epistemol6gicos del enfoque empirico-anaHtico

EI metodo experimental tiene su fundamentacion actual (campbell y Stanley

1970) en la concepcion evolucionista del conocimiento.Esto ultimo es

compatible con la perspectiva de Popper:

Acerca de la "Concepcion evofutiva sabre fa ciencia y fa acumufacion de

conocimientos'57. campbell y Stanley dicen: "[... ] la aplicacion pr.ktica y el

conocimiento cientffico son el resultado de la acumulacion de ciertas tentativas

seleccionadas y remanentes del caudal de observaciones recogidas par la

experiencia. Esta concepcion inspira gran respeto por la tradicion de la practica

pedagogica. Si en el trascurso de los slglos se han ensayado muchos enfoques

distintos, si de ellos algunos han obtenido mejores resultados Que otros Y los

que funcionaban mejor es de suponer que habran sido los aplicados con mayor

persistencia por sus creadores, imltados por otros y trasmitidos a las

generaciones siguientes, las costumbres resultantes de tod~ ello pueden

representar un valloso y probado sUbconjunto de todas las practicas pasibles".

"Pero el punta de corte selectivo de esta evolucion se toma muy

impreciso cuando se 10 traslada a la realidad. Las condiciones de observacion,

tanto flsicas como psicol6gicas, dlstan mucho de ser optimas. Lo que sobrevlve

o se retiene Queda en gran parte determinado par el azar. Es aquf donde la

experimentacion demuestra la importancia del proceso de prueba, exploracion y

seleccion. No se contempla, pues, la experimentacion en sf misma como fuente

de ideas necesariamente contradictorias con reladon al saber tradicional, sino

mas bien como mecanismo de refinaci6n superpuesto a las acumulaciones

probablernente vallosas de la practica sensata. Propugnar, pues, una ciencia

experimental de la educadon no implica repudiar el saber tradicionalH
•

S7lbiMm.p.I~.
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"Algunos lectores abrigaran tal vez. la sospecha de que la analogia con el

esquema evolutivo darwiniano se complique con factores de caracter

espedficamente humano"S8.

Los supuestos epistemol6gicos de los estudios experimentales y

cuasiexperimentales segun Robert Blanche59 son los siguientes: "Lo real es, por

una parte, 10 que cae bajo la experiencia inmediata, 10 que, resistiendo a mi

fantasia, se impone a mi percepcion, en una palabra, el dato concreto. Es

tambien, por otra parte, 10 que existe independientemente del conocimiento que

usted 0 yo podemos tomar de ello, es aquello sobre 10 que todo conocimiento

debera regirse para tener valor objetivo,-60. Continua Blanche: "[...] se hace

mas y mas manifiesto que la objetividad del conocimiento fisico no obtiene sino

despojando a las cosas de su revestimiento sensible"61.

3.5 Ventajas del enfoque empirico-analitico

Entre las ventajas se encuentra su fortalez.a en el contexto de la

validacion de los conocimientos.

Para Blanche: "[ ... ] 10 principal reside en la actitud del espiritu". Desde este

ultimo punta de vista, la diferencia fundamental estil, como 10 explicara mas

tarde C. Bernard, entre hacer una obse!Vi1ci6n y recurrir a/a experienoat62
• "Es

esta separaci6n entre las dos funciones de la experiencla -suscltar la hipOtesls 0

controlarla- la que es un rasgo caracteristico del metoda experimental<l63.

3.6 Desventajas del enfoque empirico-analitlco

Su desventaja esta relacionada con la inmadurez. de las teorias que

todavia no alcanzan la posibllidad de su validadon.

: ::~~~ (1975). £I mitodo apuimenlalylo Filosoflo de 10 Fl.JicQ, (Brcviario N° 223).
Mbico,FCE. .
"/blde1rr.p.42-3.
"/bidelfl.p.43.

:?:;:::. 4:~'
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Dice Blanche al comentar a Bacon y Descartes: "EI recurso al

experimento no es suficiente, por si solo, para conferir valor experimental a la

investigaeion; y si esta naturalmente asociado al metodo experimental, no 10

esta, sin embargo, de modo absolutamente indisoluble,064.

3.7 Primera discusion: EI vertigo de la objetividad en las ciencias

sociales

Para discutir con representantes importantes de diversas corrientes en las

cieneias soeiales se analiza el conflicto de las interpretaciones entre Adorno y

Durkheim.

Una pregunta para diseutir: ,Por que Adorno desconfia de los propositos

de Durkheim de alcanzar la objetividad en la soeiologia?

Theodor Wiesengrund Adorno (1903-1969), nacio en Frankfurt. Junto can

Max Horkheimer son considerados los prineipales guias de la "Escuela de

Frankfurt'>6s. 5egun Julio Carabaiia: "5i fueramos a buscar un hilo conductor en

la conscientemente asistematica produceion de Adorno podriamos qulza

encontrarlo en su sentido de la presion de la subjetividad per su propia creaeion

objetivada, de aquella vuelta de la razon i1ustrada sobre el individuo domlnador

mismo que es la dial&tlca de aquella: es decir, en la tarea subsiguiente de

penetraeion de las apariencias y descubrimiento de la dominaclon tactica y

simbOlica en todo 10 'persistente' (bestehende)',(X,.

Adorno reflexiona acerca de la objetividad en las ciendas soclales, y

utiliza algunas categorias que comparte con otros pensadores. Adorno expllca la

sociologia de Emile Durkheim desde la teoria critica de la sociedad. Adorno

considera a esta teoria, como la teoria que mejor puede interpretar la realidad

social. Desde el punto de vista de Adorno, la socioIogia de Durkhelm no ve 10

que la teoria critica de la sociedad si puede ver. Adorno toma a su propia teoria

:~7"~~ora.Jost. 1914. DicciOllQTiodejllOloj"lD. AlilnzaEdi1orial. MIldrid. Vol. I.pp. 62·3.
"Quintanilla, MigueIA.(Comp.).1979. DiccitNUlTiodejiJOIoj"lD. SipIemc.SaLananca.p.12
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como referente para explicar desde ella la percepcion que tuvo Durkheim de la

sociedad de su tiempo, de la teoria durkheimiana, y de la percepcion tuvo dicho

sociologo de sf mismo. En el texto podemos apreciar una presentacion de las

ideas basicas de Durkheim, junto con una reinterpretacion de las mismas, desde

el punta de vista de Adorno. Durkheim investigo las estadfsticas del suicidio en

diferentes sociedades y momentos, y, creyo que habfa descubierto un metoda

para alcanzar la objetividad en la sociologfa. Adorno desconffa del metoda de

Durkheim, y, presenta un discurso acerca de la sociedad, en el cual, se seiiala

una realidad que se preserva a sf misma, y, puede ser nombrada 0 mencionada

con las categorfas: "Objetividad", "universal", "totalidad objetiva", "todo", y "10

general,,67. Ahora bien, la sociologfa de Durkheim forma parte de 10 abarcado

por las categorfas mencionadas. Sin embargo, segun Adorno, Durkheim no

alcanza a percibir 10 anterior:

Con su mentalidad positivista, Durkheim duplica el mite subsistente, la

sociedad como destino. As!, la doctrina de los faits soclaux da forma a un

contenido de experiencia. En efecto, en la medida en que el particular no se

reconoce en el universal, al individuo Ie resulta incomprensible 10 que la

sociedad Ie inflinge: perc precisamente per esto la ciencia tendria que

comprender esta Incomprensibllidad, en Vel. de adoptarla como su propio

principio68
•

Adorno opone su concepcion de la ciencia social a la concepcion de

Durkheim. - Las diferencias entre ambas estan en sus instrumentos

conceptuales69
•

EI texto de Adorno nos muestra que la sociolog!a de Durkheim fracasa en

su afan por alcanzar la objetividad. Adorno perfila de 000 modo la fund6n de Ia

67 Cf. Adorno. Theodor. W.2001. EputemoioglayCimcilJJSociaJa. Fnlnesis.C*cdra. Univcnilalde

Valmeia.EspalIa.pp.31-8.

:~:.t::.39.
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teoria y de las categorfas que la integran. Si partimos de la vision de que la

realidad social no esta dada sino que es construida, entonces tenemos que

construir las teorias con categorfas diferentes.

Con base en 10 anterior ofrecemos la siguiente reflexion: Ni el

positivisrno de Durkheim, ni la perspectiva de la Teoria Critica en Adomo, nos

ofrecen un marco conceptual para nuestra investigacion que tenga mas ventajas

que el paradigma alternativo articulado con el lntegracionismo psicopedagogico.

Esto es asi porque nuestra propuesta toma en cuenta el horizonte

interdisciplinario que integra las contribuciones de diversas ciencias y disciplinas

con base en una perspectiva ontolOgica, epistemologica y metodol6gica.

3.8 Segunda discusi6n: Las caracteristicas principales de las

sociedades de la modernidad

Para abordar el conflicto de las interpretaciones entre la lIamada

modernidad y posmodernidad consideramos un texto de Georges Balandier.

Georges Balandier reflexiona70 acerca de las caracteristicas principales de

las sociedades de la modernidad.

LCual es la actltud mas racional y humana ante las incertidumbres de la

modemidad?

Las sociedades tradicionales cuidan el orden y evitan los cambios. Por

otra parte, las sociedades de la modemidad viven instaladas en las innovaciones

permanentes.

EI pe;samiento moderno asume los cambios y las rupturas. La Escuela de

Francfort substituye la crftica de la economia politica por crftica de la raz6n

instrumental. Hay diversas interpretadones de la modemidad. Todas elias

perdben la crisis actual. Georges Balandier interpreta que la actual construcci6n
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de 10 social se realiza sobre una base inestable71 , Diversos pensadores

interpretan la modernidad descle distintas posiciones politicas. Balandier cita a

Hayek, castoriadis, Hirschman, Baudrillard, Eco, Habermas, Lyotard, y Vattimo.

Para este ultimo, es importante ante la crisis actual, "disminuir las ambiciones e

i1usiones, aceptar una 'ontologfa debil', un 'pensamiento debil'. "Vattimo

propone 'repensar la herencia', es decir, 'las formas simbOlicas, las forrnas de la

experiencia culturalmente concretizadas, 10 que podria lIamarse el lengliaje de

una cultura', para obtener de elias la orientacion de nuestra experiencia del

mundo, para lIegar a 'una realidad aligerada,.. :r72. Se trata del regreso a si

mismo y de recuperar la memoria y "'el deseo de pertenecer a este mundom73
•

Balandier explica las interpretaciones de la modernidad por parte de otros

pensadores. La idea mas importante de Balandier en este articulo es su

definicion de la modernidad como "el movimiento mas la incertidumbre,,74, EI
cree que hay dos lecturas del saber: una pesimista y otra optimista. La primera

atisba una degradacion del saber, en cambio, la segunda considera que despues

de una inestabilidad a corto plazo vendran tiempos mejores75. Para Balandier en

la modernidad, la experiencia humana del tiempo se ha fragmentado76. Una de

las consecuencias de 10 anterior es que "el espacio concedido a la retlexion se

reduce 0 desaparece" y el pensamiento tiende a hacerse fragmentarlon . Por

otra parte, en la modernidad el hombre se ha vuelto indeciso. Una de las

incertidumbres son los posibles riesgos en la genetica78
• Ahara bien, aunque

~~:~~::
T7 Vatse ycr. IbUkm, p. 163
1ICf.lbldem,p.16S.
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Balandier tambien percibe posibilidades optimistas, su pesimismo 10 lIeva a

entrever en el hombre indeciso: un zombi posmodemo79•

Para resumir 10 anterior y contestar a la pregunta inicial: EI texto de

Balandier es muv interesante por tres razones: 1) La bibliografia abre lineas de

investigacion. 2) Permite conocer 10 que diversos autores piensan de la

modemidad. Y 3) La pregunta inicial: ,Cual es la actitud mas racional y humana

ante las incertidumbres de la modemidad? Podria contestarse asi: La mejor

actitud ante las incertidumbres es la humildad.

3.9 Tercera discusion: Acerca de la objetividad en las ciencias sociales

Con el propOsito de ampliar la discusion anterior confrontamos a Adorno

V Balandler.

Theodor Wiesengrund Adorno y Georges Balandier reflexionan desde

distintas opticas acerca de la objetividad en las ciencias sociales.

Adorno cuestiona la sociologia de Durkheim desde la perspectiva de la

"Escuela de Frankfurt". Adorno desconfia de los propOsltos de Durkheim de

alcanzar la objetividad en la sociologia. Esto es asi, porque Adorno Interpreta

que Dur1<heim, como positivista, considera a la sociedad como un objeto de

estudio va dado. En cambio, para Adorno, acerca de la sociedad hay muchas

cosas que comprender. Por ejemplo, Lper que el individuo no comprende 10 que

la sociedad Ie inflinge? EI texto de Balandier es rico en informacion acerca de

diversos enfoques de las sociedades modemas. Es importante subrayar que

para Balandier, la actual construcdon de 10 social se realiza sabre una base

inestable. Una impllcacion de 10 anterior, es la definid6n de Balanclier de que Ia

modemidad es "el movimiento mas la incertidumbre". En la modemidad la

vivenda del tiempo se ha fragmentado y el pensamiento tiende a hacerse

fragmentario. lCOmo evitar convertimos en zombies posmoclemos?

"Cf.lbfdem.p.110.
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Adorno y Balandier representan dos enfoques distintos acerca de la

objetividad en las ciencias sociales. Adorno critica la realidad social desde las

categorfas e intuiciones de un pensamiento que cuestiona la dominacion de 10

persistente. En cambio, Balandier nos ofrece visiones de 10 efimero y transitorio

instalados en las realidades y pensamientos de las sociedades modernas. Ambos

enfoques son graves. Ante tanta gravedad se antoja en contraste la levedad. Tal

vez una posible actitud racional y humana ante las incertidumbres es la actitud

humilde. Despues de todo solo se trata de aprender a vivir.

3.10 Por que no soy historicista

A. 5i entendemos por historicismo un conjunto de perspectivas teoricas y

metodologicas que tienen en comun la interpretacion de que la historia universal

tiene una clave que puede ser descubiertaSo: Entonces, con Karl R. Popper

afirmamos que "Ia historia universal no tiene ningun sentido'~ "[...] somos

nosotros los que seleccionamos y ordenamos los hechos de la historia"Sl.

B. Una variante del historicismo es el marxismo. EI marxismo se ofrece como

un monopolio de la verdads2• Dice Kostas Papaioannou: "[... ] la idea de una

respuesta unitaria a la multiplicidad irreductible de los problemas se ha hecho

mas que nunca imposible"S3. EI historicismo es dogmatico y reductivista.

C. EI futuro polftico no pUede predecirse. Dice Karl Jaspers: "La imprevislble es

elemento de la historia. Mas no podemos incluirlo en nuestras esperanzas ni en

nuestroscalculos,'0&4.

D. No soy -historicista porque estoy a favor de una sociedad abierta. Estey a

favor dellibre transito y discusion de las ideas y no del protecdonismo 0 dogma.

~O;~i~~~~;' ~::~ ~:~.:s:;zo~~/;~~ :.:~~~::::el~~~c<t Iris/ario y

: ~:'d~.p:a::,:,·ou. Kostas (1967), £/ mar.cismo. ideoiogiDfria. (Colccci6n Pumo Omep. N" II).
Madrid. Guadamuna, Caplrulo 4:~=.~~~~·1983)./"iciaciOnai metodofl1wOjico. Madrid,~.p.".



CAPiTuLO 4. DISENO DE LA INVESTIGACION

4.1 Universo. EI conjunto a investigar estuvo conformado por dos grupos de

la Licenciatura en Filosoffa durante el semestre de agosto a diciembre de 2007.

Ambos grupo lIevaron con el mismo docente las Unidades de Aprendizaje de

Introduccion a la Filosoffa y 5eminario de PlatOn.

4.2 Muestra. No hubo muestreo porque los grupos se formaron de acuerdo a

las preferencias de turno de los estudiantes. En el grupo matutino se

inscribieron 19 estudiantes. En el grupo vespertino se inscribieron 15

estudiantes.

4.2.1 Grupos control V grupo experimental. 5e eligio como grupo

experimental al grupo vespertino y como grupo control al grupo matutino.

4.2.2 Criterios de inclusi6n. Se incluyeron los estudiantes inscritos en los

dos grupos mencionados anteriormente.

4.2.3 Criterios de exclusi6n. 5e excluyeron a los estudiantes que faltaron a

por 10 menos una c1ase. Tambien se excluyeron a los estudiantes que lIegaban

tarde. Con base en 10 anterior, quedaron al final del cuasiexperimento: Cinco

estudiantes en el grupo experimental y cinco estudiantes en el grupo control

4.3 Tipo de disefto. Con base en Donald T. campbell y Julian C. Stanley

(1970) p. 80: 5e asumi6 el dlseiio Cuasiexperimental NO 10, el cual corresponde

al "Diseiio ~ grupo de control no equivalente". A los grupos se los identific6

con la letra G. AI grupo experimental se lIamo Gl y el grupe control se

denomin6 Gz. se presenta el diseiio en el siguiente cuadro:

Grupo1 Preprueba I ~=~e~=rndiente I Posprueba

GI I 01 I X I 02

Gz 1 03 I (COntrol) I 0.



La letra 'X' representa "Ia exposician del grupo a una variable 0

acontecimiento experimental, cuyos efectos se han de medir" (Ob. Cit., p.

18. Es decir, 'X' representa a la variable independiente 0 la intervencian

pedagagica (CELAR). La letra '0' hace referencia a un "proceso particular de

observacian 0 medician" (idem).

Tanto al grupo experimental Gl como al grupo control G2 se Ie aplica al inicio

una Preprueba: Preprueba 01 para el grupo experimental y Preprueba 03

para el grupo control.

AI final del cuasiexperimento a los dos grupos se Ie aplica una Posprueba.

La Posprueba del grupo experimental se identifica como 02. La Posprueba

del grupo control se senala como 04.

Con 01 y 03 se trata de identificar las sltuaciones iniciales en los dos grupos.

Con 02 y 04 las situaciones finales.

Con base en el cuadro anterior, en el Gl entre 01 y 02 sucede X que

representa a la variable Independiente. En cambio, en el G2 entre 03 y 04

esta ausente X porque no se aplic6 la variable independiente.

Con fundamento en 10 anterior: Si 01 Y 03 muestran una similltud en los

puntajes de la prepruebal
, entonces, la comparacion entre 02 y 04 permitira

ponderar el efecto de la variable independiente en la variable dependiente.

En resumen las comparaciones son las siguientes:

Prepruebas: Entre 01 y 03

pospruebas: Entre 02 y 04

Diferencia entre las puntuaciones de ganancia (incremento 0 decremento) en

cada grupo: 01 versus 02 para el grupo experimental y 03 versus 04 para el

grupo control.

'cr. DonaklT. CampbellyJulianC. SlBD!ey (1970)p. 94.



4.4 TABLA DE OPERACIONALIZACION DE VARIABLES

I
Las variables: La definicion operacional de las variables del modelo de I
investigacion se expresa asi: Yo = f(X!)

La variable independiente X! son las actividades de ensenanza

aprendizaje de un Conjunto de Estrategias para la Lectura de Argumentos y

Refutaciones (0 CELAR).

La variable dependiente son las competencias (habilidades) humanas

para la comprension de argumentos y refutaciones en los textos.

4.5 Estadistico de prueba. La preprueba y la posprueba se integraran en

un Cuestionario integrado por 51 preguntas2 (Vease Apendice).

SumadepunwsobtenldosconlaescalaLikert

Grupocontrol"G2" Grupo experimental "Gl"

Preprueba Posprueba Preprueba Posprueba

lestudiante3

EstudianteS

CUADRO PARA lOS CONCEPTOS DE CADA GRUPO

Grupocontrol"G2n Grupo experimental "Gl"

, PromedioalfingJ

Mediana al final

Modaalfinal

'HayquelOmarenCUenlaquelaoblencitlndeinfonnaciOnpormediodelaeaaladeLikcnesIAlimilada
porfactoTeSsubjetivos.



4.6 Materiales

Dostextos:

Texto de Robert Blanche "Pascal y las experiencias sobre el vado". EI cual

es una introduccion a la carta de Pascal aJ Padre Noel.

carta de B. Pascal al P. Noel, jesuita, el 29 de octubre de 1647.

4.7 Instrumentos de inedicion

Los instrumentos de medicion son los siguientes:

1. Cuestionario acerca de las lecturas integrado por 51 preguntas.

2. La utilizacion de la escala de Ukert para evaluar las respuestas a las

preguntas acerca de las actitudes hacia:

a. La facilidad de la lectura del texto.

b. La facllidad de la lectura de los parrafos.

3. Utilizacion de dos escalas de producci6n:

a. La primera para evaluar la redaccion acerca de argumentos y

refutaciones.

b. La segunda para evaluar la redaccion acerca del conflicto en las

interpretaeiones.

4. Las escalas propuestas son las siguientes:



EVALUACI6N DE LA REDACCI6N ACERCA DE
LOS ARGUMENTOS 0 REFUTACIONES

(Can base en el modelo de Walter Kintsch)

Tipode CONJUNTO DE
PUNTOSNIVELES CARACTERisTICAS DEnivel

CADA NIVEL OBTENIDOS

"Hacetareasqueimplicanir

Nivel
masalladelainfonnaci6n

modela-
explicitaeneltexto:

100
de-Ia- Inferencias, resolver

situeci6n
problemasosimilares·.
(Grado ueimolicaelnivel41
Presenta las siguientes
caracterlsticas: "ideas

Nivel
extraidasdeltexto,

base-de/-
macroproposicionese

texto
inferenciaspuentes".
[Grado completivo de la
base-de/-textol
Nivelbase-del-texto.
Presenta dos de las
siguientescarectarlsticas:

Nivel idaasextraidasdaltexto,
base-de/- macroproposicionese

texto inferenciaspuentas.
[Gradocompletivodela
base-del-textol
Nivelbase-del-texto.
Presenta una de las
siguientascarecteristicas:

Nivel ideasextraidasdeltexto, 25
base-de/- macroproposicionese

texlo inferenciaspuentes.
[Grado completivo de la
base-del-textol
Redacta pero no se refl8re a

Nivelno
losargumentoso
refutaciones,obien,no

partic/pat redacta.
ivo [Gredo en el cual contesta

otrosreBCtivosmenosestel



NIVELES

EVALUACION DE LA REDACCION ACERCA DEL
CONFLICTO EN LAS INTERPRETACIONES

CONJUNTO DE CARACTERisTICAS
DE CADA NIVEL

(Con base en el modelo de Walter Kintsch)

Caracteristicas:
distingue en que consiste elasuntodela
discordia,
evalua a las dosparles,
asume una perspectiva propia,
'va mils allll de la informaci6n explfcita en el
texto",
CafBcteristicas'
distingue en que consiste e/asuntodela
discordia,
evalua alas dosparles,
asumeuna ers ectiv8oro ia,

CafBcteristicas:
distingueenqueconsistee/asuntodela
discordia,
evaluaalasdosoarles,
Caracteristica:
distingueenqueconsistee/asuntodela
discordia,
CafBcteristica:
fBdacta pero no distingue en que consiste el
asuntode/adiscordia,
0, noredacta,

116

PUNTOS
OBTENIDOS

50



CAPiTULO 5. INTERVENCION PEDAGOGICA

"No hay un metoda unico para investigar". Esta es una idea muy

importante de Ricardo Sanchez Puentes1
• Aprender a investigar implica

diferenciar. Hay metodos distintos para generar conocimientos. Cada campo

cientffico particular tiene su manera de: 1) problematizar, 2) construir

observables, 3) imaginar y construir teorfas, 4) imaginar yconstruir marcos de

fundamentacion conceptual2•

Otra de las ideas Importantes de Ricardo Sanchez Puentes, es la

siguiente: Existe: "Ia trama y la urdlmbre del oficlo de investigador,,3. La

urdlmbre es la estrategia para alcanzar el objetivo. La trama es la tactica, cada

paso concreto u operadon. Si vemos al investigador como si tuviera el oficio de

producir una tela; y comparamos este oficio, con los quehaceres del arqUitecto y

el joyero, podrfamos decir: Todos son artistas que "artlculan y disponen".

5.1 Resumen de las contribuciones que integran la propuesta

Existen varios metodos de instruccion para las intervenciones para mejorar la

comprension4
• Los principales metodos son los siguientes: Modelado slmbOlico.

Participacion gUiada. Explicacion 0 instruccion direeta. Y ensenanza redproca 0

diadicas.

En el mode/ado simtxJ/lco el instructor pone el ejemplo de como se

utilizan las estrategias que son objeto de instrucdon.

La partidpac/on guiada consiste en dirigir al estudiante durante una

secuencia ~teglca, explicandole que se espera de el en cada parte del

'SinchezPuente.Ricardo(2000).EJueFfarai""atigar. UllIdidkticanuevldelainvestipciOnen

~~e:~:s:~~t.~,::-;;:;e~..~es~~~~~Ia Univenidad. Colecciiln: Educac:iiln Superior

'lbidem.p.l7.
'Ob.CiI.. p.78.
e cr. Garcia MadJup, JIIID A. Et &Is (1999). COIIIprDUi6n lectIXa y _ariD opDDliva. Aspectos
evolutiVO$einslrucciooaJes.(Paid6s:Psicologla.Ps~PsicacenpiaN·226).Barcc:Iona.PaicIcM.pp.

136-7.
'lblde>w.p.136.
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proceso. Sin embargo, no se Ie explica con muchos detalles como emplear las

estrategias. "EI supuesto sUbyacente es que el alumno/a adquirira la estrategia

simplemente por haberla experimentado,-6.

En la exp/icacion 0 instrucci6n direeta se Ie facilita al estudiante la

informacion muy clara sobre como aplicar la estrategia. En este metodo se

presentan "ejemp/os concretos, mode/ado y practica'~

Por ultimo, en la enselianza recfproca 0 diadica, la idea es que en el salon

de c1ases haya una interaccion social con personas mas maduras que permita la

internalizacion de las estrategias.

Considerando 10 anterior, se hace una Propuesta de Intervencion

Pedagogica en el aula para mejorar la comprension de argumentos y contra

argumentos en los textos. La propuesta se orienta en la participacion guiada.

EI paquete de intervencion que proponemos esta constitUido por la integracion

de elementos provenientes de diversas fuentes. Oichos elementos se integran

en una secuencia estrategica de actividades que se proponen a los alumnos y a

las alumnas en el salon de c1ases y fuera de este. se espera que la

participacion guiada permita la apropiacion de las estrategias en cuestion.

Aportaciones del constructivismo pedag6gico. Con base en el

constructivismo pedag6glco reconocemos las diversas dimensiones que tienen

las actividades en el aula y fuera de ella: Con Ausubel reconocemos las

actividades significativas; con Piaget la reestructuracion de los esquernas de

conocimien~s previos; y, con Vigotsky las Zonas de Desarrollo Posible (ZOP).

Otra contribucion que se integra en la Propuesta es Modelo desarrollaclo

con base en la Teona de Walter Kintsch.

Tambien se integran ella Propuesta contribUCiones de Ia Teona de Ia

Argumentadon.

6'bithm.p.136.
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Mas adelante se presentan los Contenidos y objetivos del programa, el

Diseiio y Estruetura de la Intervencion, y el Plan de la intervencion.

5.2 Eleccion de los textos

5.2.1 Textos para la evaluacion de la comprensi6n lectora

Se eligio un texto clasico del pensamiento cientifico experimental. Se

trata de una "carta de B. Pascal, P. Noel, jesuita, el 29 de oetubre de 1647".

Este texto se eligio porque cumplio con varios requisitos previos: 1) Que el texto

fuera incuestionable en su calidad. Es decir, que fuera un texto reconocido por

expertos de prestigio intemacional. 2) Que el texto no estuviera fuera del

alcance del publico con cultura general amplia. En otras palabras, que en el

texto no se utilizara terminologia tecnica especializada. 3) Que en el centro del

texto estuvieran presentes expresiones logicas correctas: Mejor aun,

ejemplares. Y que, los contenidos princlpales del texto, se refirieran 0 trataran

de hechos comprobables. 4) Ademas, que el texto tuviera elementos formativos

para la investigaci6n y el analisis conceptual. V,S) Que su comprension

representara un reto para las lectoras y los lectores. Un reto en el justa medio

entrelodificllylof,kil.

Ademas, la lectura de la carta mencionada va precedida par una

Introduccl6n a la mlsma, escrlta par un gran academlco frances: Robert

Blanche'.

5.2.2 Textos para la intervenci6n pedag6gica

Se eligi6 un texto que es una narracion acerca de las Investigaciones

reallzadas par el Dr. Ignaz Semmelwels sobre las causas de la fiebre puerperal 0

fiebre de sobreparto8
• EI texto es un ejemplo de una investigacion experimental

en la cual, con un lenguaje clarisimo, se explican las razones, con base en las

, Blanche, Robert (1969), EI mbodo apel",ensDly lafilosoflD IN lajbica. (Breviario N" 223). Mtxico, F.
c. E.• pp. 91-2. LacartadePascalalpedreNotlesden: Ibidem. pp.95-I06.
•cr. Hempel, Ccl G. (1979). Fl/osojiD de la CiDICID N_al. Madrid, (AJianD Univenidld, No. 47).
Alianza, Capltulo I. T8IDbiGI se comuIt6: G6mez Romero. Jose (1913) EI ..bodo apeitltmtDl, Mtxico.
HarIa,Harper&:RowLari.-mericana.p.149-ISI.



cuales, el Dr. Ignaz 5emmelweis rechazo algunas hipotesis, y como finalmente,

confirmo algunas hip6tesis. Este texto 0 este ejemplo de investigadon, es

c1asico en los analisis de filosofos de la ciencia como Karl C. Hempel.

Tambil~n es importante el texto: "La lectura argumentada" del Dr. carlos

Pereda9
• Este texto es el punta de apoyo principal de la propuesta pedagogica.

cabe subrayar el que Dr. Pereda tiene formacion filosofica y pedagogica.

Otro texto es un articulo periodistico publicado en Espana. Se trata de "La

mosca en el coche" 10, escrito por el Dr. en Filosofia: J. Lasaga Medina.

Es importante subrayar que en los textos seleccionados hay una

coherencia interdisciplinaria. En esto esta el posible valor del programa CELAR.

5.3 Operacionalizacion de la intervencion pedag6gica

5.3.1 Hip6tesis general: 5i se interviene en un grupo para rea/izar

actividades para exp//car y ap/icar un conjunto de nociones y estrategias para /a

comprension de argumentos y refutaciones, (argumentos y refutaciones, partes

de las mismas, reglas logicas para refutar hip6tesis, estrategias de lectura

argumentada por ciclos: reconstructivo, critico, evaluativo y nocion de

metacognicion), entonces mejorara en dicho grupo /a comprension /edora de

argumentos y refutaciones.

5.3.2 Las variables: La definicion operacional de las variables del modelo de

investigacion se expresa asi: Yo =f(Xi)

La variable independiente XI son un Conjunto de Estrateglas para la Lectura de

Argumentos y Refutaciones (0 CELAR). La variable independiente esta
articulada per doce partes. La variable dependiente son las competencias

(habilidades) humanas para la comprension de argumentos y refutaciones en

lostextos.

• Pereda, Carlos (1994), RozOn e IfU:Ulidwnbre. Mbico, Siaio XXI. pp. 97-99.
10 Artfculopublie-do en elperi6dico: EJPm.,21-OC-I994 SetnlacklDlll'llculoquedeftendela
ensellanzade IaFiloooflaenel Bacbillenlof:Sl*lol.



5.3.2.1 La variable independiente: Esta integrada por doce elementos:

Xi 1 Idelltificadon de argumentos.

Xi 2 Partes del argumento.

Xi3 Identificacion de refutaciones.

Xi 4 Partes de la refutacion.

Xi 5 Criterios para refutar 0 aceptar hipotesis.

Xi6Estrategiasdelalecturaargumentada.

Xi 7 Cicio reconstructivo de la lectura.

Xi eCicio critico de la lectura.

Xi 9 Cicio evaluativo de la lectura.

Xi 10 Usc de esquemas en la lectura argumentada

Xi 11 Maxima de los datos, fetiches y materiales.

Xi 12 Nocion de metacognicion.

5.3.2.2 La variable dependiente: Yo son las actitudes y las habilidades

relacionadas con la comprension lectera de argumentos y refutaciones: La

variable dependiente esta integrada per siete elementos:

Yo 1 Actltudes, en relacion con, el grado de facilidad en la lectura del

texto.
Yo 2 Actltudes, en relacion con, el grado de facllidad de los parrafos.

Yo 3Habllidad para Inferir las palabras faltantes en los textos.

Yo 4 Habllidad para Redactar el Resumen del texto.

Yo 5 Habllidad para Redactar un Argumento.

Yo 6Habllidad para Redactar una Refutacion.

Yo 7 Habllidad para Redactar acerca del Conflieto de Interpretaciones

entre dosautores.

Slguen abajQ:

5.3.3 Operaclonallzac:i6n de Ia Intervenci6n pedagOglca. Cuadro 1:

Y: 5.4 Cuadro 2: Descripd6n del Programa (CELAR).
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CONTINUACION DEL CUADRO 1 l1.2)

'013
~~ ~

Q

~~ g~ I ~~~ 5
HIPOTESIS wo i~ ~ DEFINICIONES f ~GENERAL SZ DE INDICADORES usa

I .a
'Crllerto:Unareglapara

tjl ~
I!!

HGSiias =~::o~"' i ... ~ i3.
actividades .2ui

·~~i
.s.

~~ .~ i! Correspondendadeunoa
de unoontredosCllfljuntos,1a

ttl
j~enseiianza-

~
aJaIpreservalas ,h:a Iiiaprendizaje

~§
operadones".

~ it·8 Hot1I#Tollens:Slp ~Iseorientan entDncesq,ynoq,porlo E!con base en

i i ;S ta=.N~'':u.bseya. ih ..H .. ~
un COnjunto

de "Estrateglade
~

i aprendlzaje:

~ ~ 1
Estrategias

=~~~~';"~a 1parala t l!! ~
Lecturade nto dellberada,ftexlbley i

~Argumentos adaptatlva para meJorarsus

i ~

i~

~~l
proczsosdeaprendlzaJe

~
y slgnlficatlvodela

IRefutaciones 'l' Infonnadcln".(Diaz-Barrlga, §
(CELAR), ~ :§~ Frida et als 2005:430)

i i i'entonces ~J!! ~~ ~~~~:::~":"on":~
aumentala 'I Ii ~

1)~(0d0 ·1comprension reconsInJd!vo),2)VerrJad. t i.. }
de ~ (Odoaftlco),3)VakY.

argumentos j ii
(Odoevaluatlvo). ~ -g~ ~ ~jlivhlse a.Pereda 1994

y Enelddo

~!
refutadones,

~
-8 '--:'EJ1edor

i it
1Il~ partedellnleres"[...]

!il
en elgrupo

t~ ~Ieexperimental ij :=n~~o iI' iii(del tercer
51 ~ i [...)"Inl!!ntalJ1ldudrei

semestrede
X ~~

_asuproplolenguaje".

la -:S Ii .~~:es ~ii Ii ~iJUcendatura ienAlosofla). EnelcldocrltlcD:B
~ EE _sehaae:"Pregunlas

~ !t t~ j i~
:!!:::>

~!:;. ~o~

ji;i;j -8. "I.o"",,~(al1edor)

i~ hi~ij
es-.tguarCllf1~dases ai

KJ~ :.a.acx:~cu::= -oi- R ~

Ii~j B ~ccnla"-oones. I~e", :1 itanrrr..oneso~

~il1I~



CONTINUACION DEL CUADRO 1 (1.3)
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CONTINUACION DEL CUADRO 1 (1.4)
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CONTINUACION DEL CUADRO 1 (1.7)
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5.4 DESCRIPCION DEL PROGRAMA (CELAR) CUADRa· 2
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5.5 Descripcion de las sesiones

La intervention esta constituida par cuatro conjuntos de actividades:

Xl Primer conjunto de actividades: a) De tarea investigar para responder

las siguientes preguntas: 1) LCUi31es son ejemplos de argumentos?, 2) Len que

consiste un argumento?, 3) Lque entendemos por estructura de un argumento?,

y 4) Lcuales son los diferentes tipos de argumentos que hay?, b) en el salon de

c1ases: exponer, dialogar y concluir acerca de las preguntas anteriores.

Observacion y medicion despues de XI

Xl Segundo conjunto de actividades: a) leer el texto acerca de "Las

investigaciones del Dr. Semmelweis", b) en el salon de clases: exponer,

dialogar y concluir acerca de las refutaciones y confirmaciones de hip6tesis, c)

comentar acerca del papel del Modus To//endo To//ens en la refutacion de

hipotesis y la Fa/acia de /a afirmacion de/ consecuente en la aceptacion de las

hip6tesis.

Observacion y mediclon despues de Xl. Composicion acerca de la lectura.

X3 Tercer conjunto de actividades: a) leer el texto del Dr. carlos Pereda "La

lectura argumentada", b) en el salon de c1ases: exponer, dialogar y concluir

acerca de los ciclos de lectura: reconstructivo, critico y evaluativo.

Observacion y medicI6n despues de X3. Composicion acerca de la lectura.

X4 Cuarto conjunto de actividades: a) leer el texto del Dr. J. Lasaga

Medina: "La mosca en el cache", b) en el salon de clases: Exponer, dlalogar y

concluiryr~actaracercadeltexto.



CAPiTULO 6. PRESENTACI6N Y ANALISIS DE RESULTADOS
6.1 Revisi6n de las posibles fuentes de invalidaci6n" internas 0 externas'.
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Donald T. campbell y Julian C. Stanley entienden por validez inferno. "a la

minima imprescindiele, sin fa cual es imposible interpretar el modelo:

LIntrodudan, en realidad, una diferencia los tratamientos empfricos en esta caso

experimental concreto?". (1970:16). Por validez extema entienden: "el

interrogante de la posibilidad de generalizacion: LA que poblaciones,

situaciones, variables de tratamiento y variables de medicion puede

generalizarse este efecto?". (idem).

EI "Diseno 10" forma parte de los Disefios Cuasiexperirnentales. EI diseiio 10

se llama: Diseiio de grupo de control no equivalente.

Fuentes de invalidacion intema. "La validez intema es el sine qua norl' (p.

16). "La frase se refiere ala condicion sin la cual no se hara una cosa" (Alonso)

"Historia, los acontecimientos especificos ocurridos entre la primera y la

segunda medicion, ademas de la variable experimental" (p. 17).

Habfa comunicacion cotidiana entre algunos estudiantes de los grupos

matutinoyvespertino.

Con base en el Cuadro de Fuentes de Invalidacion: Aparece el signo positivo

(+) que indica que el factor esta controlado.

Comentario: Sin embargo, el control estricto de la historia inuasesional entre

los dos grupos (experimental y control) implicaba que las sesiones fueran

simultaneas. Ahora bien, en este trabajo, dicho control estricto no fue

posible desde el principio, pues un grupo era matutino (el grupo control) y

otro gruPo era vespertino (el grupo experimental). Por otra parte, para

sesiones slmultaneas se hubieran necesitado experimentadores dlferentes, 10

cual hubiera trafdo tambien diferendas en los resultados.

''Madurad6n, procesos Intemos de los partidpantes, que operan como

resultado del mero paso del tiempo (no son peculiares de los

acontedmientes en cuestl6n), y que Induyen el aumento de Ia edad, el

hambre, el cansandO y slmllares- (idem).
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Con base en el Cuadro de Fuentes de Invalidacien: Aparece el signa positivo

(+) que indica que el factor esta controlado.

Comentarios: 1) 5e observe cansancio durante el postest entre los miembros

del grupo control. En cambio, se observe entusiasmo durante el postest

entre los miembros del grupo experimental. 2) La lectura y las respuestas

del pretest y el postest requirieron en promedio mas de una hora. Si se

considera que hay "cansancio" durante ese lapso, tambien debe considerarse

que hay un equilibrio porque el "cansancio" se dio en los dos grupos.

... ''Administracion de test, el influjo que la administracien de un test ejerce

sobre los resultados de otro posterior" (idem).

Con base en el Cuadro de Fuentes de Invalidacien: Aparece el signa positivo

(+) que indica que el factor esta controlado.

Comentario: En ambos grupos, en casos individuales, hubo mejorla.

.. ''Instrumentacion, los cambios en los instrumentos de medicien 0 en los

observadores

Con base en el Cuadro de Fuentes de Invalidacien: Aparece el signa positivo

(+) que Indica que el factor est! controlado.

Sin comentarios.

"Regresion estadfstfea, opera alii donde se han seleccionado los grupos sobre

la base de sus puntajes extremos" (idem).

Con base en el Cuadro de Fuentes de Invalidacien: Aparece el signo

interrog~t1vo (7) que indica la presencia de una posible causa de

preocupad6n.

Comentario.· Hubo un proceso muy Interesante que se dlo durante las

seslones en et grupo experimental: EI experimentador rue exduyendo de las

seslones a los estudiantes que faltaban a una sesi6n 0 llegaban tarde a ia

mlsma. EI resultado tue que los mejores estudiantes se autoselecdonaron

para quedar como mlembros del grupo experimental. Salvo dos excepcIones:
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Un estudiante excelente, tuvo que faltar -por motivos personales- a la sesien

aonde se realiz6 el postest y por esta causa al final no se tomaron en cuenta

sus datos. Y, otro estudiante, de bajo nivel, asistie puntualmente a todas las

sesiones.

Seleccion. "Sesgos resultantes en una seleccion diferencial de participantes

para los grupos de comparacien" (idem).

Con base en el Cuadro de Fuentes de Invalidacien: Aparece el signo negativo

(-) 10 que indica que hay imperfeccion definida.

Sin comentarios.

4 Mortalidad experimenta~ 0 diferencia en la perdida de participantes para los

grupos de comparacion" (idem).

Con base en el Cuadro de Fuentes de Invalidacien: Aparece el signo positivo

(+) que indica que el factor esta controlado.

Comentario: En el caso del grupo experimental, se definie operaclonalmente

de la siguiente manera: se consider6 que pertenecian al grupo control sOlo

aquellos estudiantes (inscritos en el grupo matutino) que cumplieron con el

pretest y el postest. Hubo un excelente estudiante del grupo matutino que

no cumplie con los requisltos.

lnteracc/on entre la selecclon y la maduracion, etc., en algunos de los

diseiios cuaslexperimentales de grupo multiple, como el 10, se confunde con

el efecto de la variable experimental (es decir, que podria tomarse par el)"

(idem).

Con base en el Cuadra de Fuentes de Invalidaci6n: Aparece el signa posltlvo

(+) que Indica que el factor esta controlado.

Sin comentarios.

Fuentes de InvalldaclOn extema:

"InteraceI6n de adminJstrad6n de test Y X". "EJ efecto reiJCtiYrJ 0 de

interaed6n de las pruebas, cuando un pretest podria aumentar 0 dismlnulr Ia
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sensibilidad 0 la calidad de la reaccion del participante a la variable

experimental, haciendo que los resultados obtenidos para una pobladon con

pretest no fueran representativos de los efectos de la variable experimental

para el conjunto sin pretest del cual se seleccionaron los participantes

experimentales". (pp.17-8).

COn base en el Cuadro de Fuentes de Invalidacion: Aparece el signo negativo

(-) 10 que indica que hay imperfeccion definida.

Sin comentarios.

... "Interaccion de seleccion y X". "Los efectos de interacci6n de los sesgos de

seleccion y la variable experimental". (p. 18).

COn base en el Cuadra de Fuentes de Invalidacion: Aparece el signo

interrogativo (?) que indica la presencia de una posible causa de

preocupacion.

Comentario: En los diseiios donde no hay una asignacion aleatoria a

diferentes grupos de tratamiento queda una duda. Por ello, en la medida de

10 posible, hay que buscar la igualdad de los grupos antes del tratamiento.

(Cf. p.18).

"Dispositivos y reactivos". ''Efectos reactivos de los disposltlvos

experimentales, que Impedirian hacer extensivo el efecto de la variable

experimental a las personas expuestas a ella en una situaci6n no

experimental". (idem).

COn ba~ en el Cuadra de Fuentes de Invalidadon: Aparece el signo

interrogativo (?) que indica la presencia de una posible causa de

preocupacion.

Sin comentarios.

"Interferenda de X multiples".•InterferefJdas de los tratamJentos multiples,

que pueden produdrse OJando se apliquen tratamlentos multiples a los
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mismos participantes, pues suelen persistir los efectos de tratamientos

anteriores". (Idem).

COn base en el Cuadro de Fuentes de Invalidaci6n: Aparece el espacio en

blanco 10 cual significa que el factor no es pertinente.

Sin comentarios.

6.2 Contrastacion de la hipotesis general

La Hip6tesis general es: Si se interviene en un grupo para reafizar actividades

para exp/icar y ap/icar un conjunto de nociones y estrategias para fa

comprensi6n de argumentos y refutaciones, (argumentos y refutaciones, partes

de las mismas, reglas l6gicas para refutar hip6tesis, estrategias de lectura

argumentada por ciclos: reconstructivo, critico, evaluativo y nacion de

metacognicion), entonces mejorara en dicho grupo fa comprensi6n fedora de

argumentos y refutaciones.

6.3 Analisis de resultados. La preprueba y la posprueba estuvieron

integradas por un Cuestionario integrado por 51 preguntas con la escala de

Likert. (Vease: Apendice]

CUADRO PARA LAS PUNTUACONES DE CADA ESTUDIANTE

Suma de puntos obtenidos con la escala Likert

Grupo control ~G2" Grupo experimental ~Gl"

Preprueba Posprueba Preprueba Posprueba

Estudiantel 52 51 61 52

Estudiante2 74 57 42 51

Estudiante 3 63 61 34 34

Estudiante 4 54 55 38 38

Estudiante5 52 55 36 38

En eI estudlante 1 del grupo experimental se observa una discrepancia entre los

resultados obtenldos en la Preprueba y Ia Posprueba.
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CUADRO PARA LOS CONCEPTOS DE CADA GRUPO

Grupo control "Gz" Grupo experimental "GI"

Promedio al inicio 59 42.2

Promedio al final 55.8 42.6

Medianaal inicio 54 38

Mediana al final 55 38

Moda al inicio 52 38

Moda alfinal 55 38

se confirmo la hipotesis y sin embargo, los resultados son muy modestos.

Hay una inmensa multiplicidad de factores que pueden producir resultados

similares.

Hay que continuar investigando.



CAPiTULO 7. PROPUESTA PEDAGOGICA PARA LA

TRANSFORMACION

7.1 Nuevo proyecto de investigacion

La investigacion acerca del Desarrollo de las habilidades para la comprension

de argumentos y contra-argumentos se puede continuar con una nueva

investigacion. Para ello hay que hacer una revaloracion de 10 aprendido en

este proceso de aprender a investigar. EI titulo provisional del nuevo

proyecto de investigacion podria ser el siguiente: Trama y urdimbre de

contextos, textos y lectores. Hacia una teoria de la complejidad en la

comprension lectora. EI indice provisional seria:

Introduccion

1. Un modele bidimensional es: La trama y urdimbre.

2. Un modele de la complejidad es: La trama y la urdimbre en todas

direcciones.

3. Un punta de partida: Las noclones basicas de contexto, texto y lector.

4. Las dificultades en la comprensi6n lectora como hilo conductor de la

investigacion.

5. Acerca de como no podemos empezar a comprender sin preguntar.

5.1. La estructura de la pregunta.

5.1.t Revision de los Supuestos.

5.1.2. Perfil de la Inc6gnita.

5.1.3. Articulacion de las categorias: Que, quien-es, c6mo, cuando,

donde, para que, par que y con que.

6. Arrojar las redes para pescar las dlficultades de la comprensi6n lectora.

6.1.lCuales son los sintomas de la falta de comprensi6n lectora?

6.1.1. Diagn6stico inidal: lEI lector: Puede leer en VOl alta 10 que no

comprende?

6.1.1.1. item: len que parte del texID tlene dIflcuItade:s en Ia
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6.1.1.1.1. Wende se detiene?

6.1.1.1.2. LCuales palabras cambia?

6.1.1.1.3. Wende esta la entonacien 0 el enfasis fallido?

6.1.2. Segundo diagnestico: LComprende los usos 0 significados de

las palabras clave?

6.1.3. Tercer analisis: LEstablece asociaciones entre las palabras o.

conceptos clave?

6.1.3.1. LCuales tipos de mentalidades tiene elleetor?

6.1.3.2. LCuales son los conocimientos previos delleetor

6.1.3.3. LQue posible resonancia hay entre los backgrounddel

lector, autor, texto contexto y evaluador?

6.1.3.4. LCuales son las rutas alternativas para la posible

comprensien?

6.1.4. Cuarto analisis: Wende esta el obstaculo principal?

6.1.4.1. Comprender y comprehender.

6.1.4.1.1. Condiciones necesarias y condiciones suficientes en

cada aetode comprehender.

Conclusiones

Bibliografia



CONCLUSIONES

1) Con fundamento en 10 anterior, tenemos elementos para considerar que, un

Programa como CELAR si contribuye a mejorar la comprension lectora de

argumentos y refutaciones. Sin embargo, no podemos generalizar este

resultado. Tenemos que realizar otros experimentos.

2) Tal vez la comprension de argumentos y refutaciones es uno de los factores

que contribuyen a la formacion que permita pensar de modo evaluativo y critico.

2) La comprension lectora es multidimensional. En otras palabras: Hay

cuestiones polifaceticas importantes. La oralidad, la escritura, la reflexion

metalinguistica.

3) La clave de la comprension de argumentos y refutaciones es que el educando

alcance un desempeiio critico. Los fundamentos son como argumentar. EI

problema es la conciencia que alcance el estudiante acerca de su desempeiio en

laargumentacion.

4) La argumentaclon es un ejerclcio de racionalidad dial6gica. La argumentacion

tiene implicaciones eticas que se oponen a la soflstica.

5) EI autor de esta tesls propuso el Principia Metacientifico denominado

Relevancia de las Conjeturas lnnovadoras (RCI). La reflexion metateorica es

parte de la reflexlon metodol6glca y es de extrema importancia. Cuando no se

toma en cuenta, se ignora, a se desprecia como simples abstracciones, las

consecuencias son una falta de claridad en: Nuestra actitud cientifica, en los

supuestos reflexlvos, en los dlversos modos de conocimiento y en los I(mites del

quehacercientifico.

6) EI Principlo RO es compatible con el paradlgma altemativo y el

Integracionismo psicopedag6gico. EI autor de esta tesis propuso el enfoque

lIamado lntegradonismo Psicopedag6glco. .EI paradlgma alternativo puecle

induir el Integracionismo psic0pedag6gico. Par otra parte, el paradigma

altemativO abre una diversidad de caminos en Ia 1nvestlgad6n. Una de las



posibilidades de la investigacion es la utilizacion del enfoque empfrico-analftico

para comprobar empfricamente una de las dimensiones de 10 investigado.

7) EI autor de esta tesis propuso un nuevo proyecto de investigacion titulado:

Trama y urdimbre de contextos, textos y lectores.
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APENDICES Y ANEXOS



PASCAL Y LAS EXPERIENCIAS SOBRE EL VAcio1

Despues del experimento de Torricelli (1643), divulgado en Francia por
Mersenne desde el ana siguiente, la cuesti6n de la existencia del vacio
apasiona a los espiritus. Su afirmaci6n choca con la doble oposici6n de los
aristotelicos y los cartesianos, que se encuentran de acuerdo sobre este punto,
aunque por razones muy diferentes: Arist6teles rechaza el vacio porque,
piensa, en ausencia de toda resistencia un m6vil deber!a alcanzar su objeto
instantaneamente; Descartes, porque identifica la materia con la extensi6n.
Blaise Pascal (1623-1662) piensa que la cuesti6n, puesto que es una cuesti6n
de hecho, no debe resolverse mediante teorlas sobre la posibilidad 0

imposibilidad del vado, sino por experimentos que, como escribira mas tarde,
"son los verdaderos maestros a los que hay que seguir en la f!sica"2. Pascal
comienza por asegurarse de la exactitud del experimento de Torricelli,
rehaciendolo el mismo con la ayuda de un ingeniero. Confirmado as! en su
opinion de que el vacio no es imposible, 10 pone a prueba multiplicando y
variando los experimentos y proyecta un Traite du vide (que aparecera,
inconcluso, despues de su muerte). Mientras tanto y para adquirir prestigio,
publica en octubre de 1647 un opusculo en el que relata someramente diversas
Experiences nouvelles touchant Ie vide.

Es necesario distinguir, en la exposicion de las Experiences nouvelles,
dos grados. La experiencia muestra que se puede obtener un espacio vacio en
apariencia, es decir tal que ninguna materia conocida 0 perceptible 10 Ilene:
este es un hecho que no se presta ya a discusion si se obra de buena fe. De
aqui, en ausencia de una prueba positiva de la existencia de una materia que 10
Ilene, Pascal deja aparecer su sentimiento de que este vacio esta
verdaderamente vacio. En otros terminos: el vado aparente se afirma como un
hecho de experiencia, el vacio verdadero 0 absoluto es presentado como una
hip6tesis que sigue siendo veroslmil mientras no se haya demostrado, por
experimentos innegables, la existencia de una materia que Ilene el vacio
aparente.

En su respuesta al padre N~I, que habia presentado objeciones, se
notara, al rnismo tiempo que el vigor dialectico de la argumentacion, la extrema
circunspeccion con la que progresa y el cuidado constante en distinguir 10 que
esta establecido de 10 que es dudoso, 10 que es seguro de 10 que es verosimil,
estimando los grados de verosimilitud. Estas paginas, en las que un fisico de
nuestros dias no encontrarla nada que criticar, son una leccion magistral de
metodo experimental 0, si se quiere, un modelo de 10 que es el verdadero
espiritu experimental.



Horadeiniciodelalectura: (Preguntalahoraaquienteentreg6estetexto)
Leetura: B. Pascal, Carta al P. Noel, jesuita, el29 de oetubre de 1647

... Permitidme referiros una regia universal que se aplica a todos los temas particulares

4 en los que setrata de reconocer laverdad. No dudo que estanlis de acuerdo con ells,

pues es recibida generalmente por todos aquellos que contemplan las cosas sin

preocupaci6n;yenlaqueconsistelaprincipal[ ] entre lamaneraen que setrataa

las ciencias en las escuelasylaqueestaenusoentrelaspersonasqueinvestigan Io que

es verdaderamente s61ido y que lIena y satisface plenarnente al espiritu: es que no se

debe nuncahacerunjuicio decisivode lanegativao de la afirrnativa de una proposici6n,

10 sin que 10 que se afirmao se niegatenga una de estas dos condiciones, a saber: oque

II aparezca tan clara y tan distintamente por si mismo a los sentidos 0 a la raz6n, seglin sea

12 sujeto de los unos 0 de la otra, que el espiritu no tenga ninglin medio de dudarde su

13 certeza, y esto es 10 que Ilamamos principios 0 axiomas; como por ejemplo, si ados

14 cosas iguales se agregan cosas iguales, los lodos seran iguales; 0 que se deduzca por

15 consecuencias infalibles ynecesarias de tales principios 0 axiomas, de la certeza de los

16 cuales depende toda la certeza de las consecuencias que esten bien sacadas de ellos;

17 como esta proposici6n, los /res angulos de un /riangulo son iguales ados tingulos

18 rectos, que no siendo visible por ella misma, esta demostrada evidentemente por las

19 consecuencias infalibles de tales axiomas. Todo 10 que tiene una de estas dos

20 condiciones, es cierto y verdadero. y todo 10 que no tiene ninguna pasa por dudoso e

21 incierto. Y hacemos un juicio decisivo [ ] de la primer manera y dejamos las otras

22 en la indecisi6n, de tal modo que las Ilamamos, seglin su mCrito, ya vision. ya capricho,

23 a veces jbntasia. otras veCeS idea, y a 10 mas bello penJamiento, y porque no se puede

24 aflTmarlas sin temeridad nos inclinamos mas bien hacia Ia negativa; pronto sin embargo

. 25 a regresar a la otTa, si una demostraei6n evidente nos hace ver su verdad. Y nos

26 reservamospara losmisterlos de lafe, que el Espiritu Santo en persona ha revelado. esta

27 sumisi6n de espiritu que implica nuestra creencia en los misterios ocultos a los sentidos

28 yalaraziln.

29



I I

'30 Establecido esto, paso a vuestra carta, en las primeras lineas de la cual, para

31 probar que este espacio es cuerpo, os servis de estos terminos: digo que es un cuerpo,

32 puesto que tiene las acciones de un cuerpo, 17ansmite la luz con refracciones y rejlejos,

33 produce retardo en el movimiento de 0170 cuerpo; donde noto que en el designio que vos

34 teneis de probar que es un cuerpo, tolllliis por principio dos cosas: la primera es que

35 trasrnite la luz con refraccionesyreflejos;lasegunda, queretardael movirniento de un

36 cuerpo. Deestos dos principios, el primeronohaparecido verdadero a ninguno de los

37 quehanquerido experimentarlo, ysiemprehemos observado,porel contrario, queel

38 rayo quepenetrael vidrio yeste espacio, no tieneotrarefracci6n que laque Ie causa el

39 vidrio, y que asi, si alguna materia 10 lIena, esta no rompe de ninguna manera el rayo, 0

40 surefracci6nnoesperceptible;demaneraque,comoesindudablequevosnohabeis

41 experimentadonadaencontrario, yeo que el sentido devuestraspalabrases queel rayo

42 reflejado, 0 roto por el vidrio, pasaatraves de este espacio; y que de esto y de que los

43 cuerpos caen con tiempo, quereis concluir que una materia 10 lIena,quellevaestaluzy

44 causaesteretardo.

45

46 Pero, reverendo padre, si referimos esto aI metodo de razonar del que hemos

47 hablado, encontramos que previamente hubiera convenido baber quedado de acuerdo

48 sobre ladefinici6n del espacio vacio, de la luzy del movirniento, y mostrar por Ia

49 naturalezadeestascosasunacontradicci6nmanifiestaenestasproposiciones: "que la

50 luz penetra un espacio vacio, y que un cuerpo se mueve alii con tiempo". Hasta aqul

51 vuestra prueha no podra subsistir; y puesto que ademAs la natura1eza de Ia luz es

52 desconocida,tantoavoscomoarni;quedetodoslosquehantratadodedefinirla,niuno

53 ha satisfecho a ninguno de los que buscan las vmlades palpables, y que permanecer8

54 quiz8 eternamente desconocida para nosotros, veo que este argumento permaneceri

55 largotiempo sin recibir la fuerza que leesnc:cesariaparallegaraserconvincente.

56

57 Pues considerad. os 10 ruego. cOmo es posible cooc:luir infaliblemcutc que la

58 naturaleza de 18 IlIZ es la1 que 110 puede subsisIir en el vacfo, cuando se ilJlO18 la



Poreso, en el poco de conocimiento que tenemos de la naturaleza de estas cosas,

si, por una libertad semejante, concibo un pensamiento que doy por principio, puedo

decir con la misma raz6n: la luz se sostiene en el vacio, y el movimiento se hace en el

contiempo; 0 laluzpenetraelespaciovacioenapariencia,yelmovimientosehaceen

71 elcontiempo;luegopuedeserenefectovacio.

72

59 naturaleza de la luz. Que si la conocieramos tan perfectamente como la ignoramos,

60 conoceriamos quizli que subsistiria en el vado con mlIs brillo que en cualquier otro

61 medium, como vemos que aumenta su fuerza segUn que el medium en que estil se hace

62 mlIs raro, y asi en cierto modo mas proximo a la nada. Y si conocieramos la naturaleza

63 del movimiento, no tengo dudaalgunade que nos pareciera que debiera hacerse en el

64 vacioconcasitantotiempocomoelaire,cuyainresistenciaapareceenlaigualdaddela

65 caidade los cuerpos diferentementepesantes.

66

67

68

69

70

~n la continuacion de vuestra carta, como si hubierais establecido

invenciblemente que este espacio vacio es un cuerpo, no os tomAis ya el trabajo de

investigar cuAl es este cuerpo; y para decidir afmnativamente cuAl materia 10 1Iena,

comenz&is poT estos tCnninos: "Presupongamos que, como Ia sangre estil mezclada de

losdiversos licores que lacomponen, asielaireestilcompuestodeairey de fuego, yde

los cuatro elementos que entran en la composicion de todos los cuerpos de la

naturaJeza." PrcsupoMis a continlllll:i6D queesle fuegopucdeJel"scparadodelaire. y

que UDa va separado. puede peoetrar los poros del vidrio; prcsvponiis adcmAs que

73 Asi pues remitamos esta prueba al tiempo en que tengamos la inteligencia de la

74 naturalezadelaluz.Hastaentonces,nopuedoaceptarvuestroprincipio,yosseradificii

75 probarlo; y no concluyamos, os loruego, consecuencias infalibles de la naturalezade

76 una cosa, cuando la ignoramos: de otro modo temeria que no estuvieseis de acuerdo

77 conmigo sobre la condiciones necesarias para hacer una demostraei6n perfecta, y que

78 Uamaraisciertoaloquenosotrosnollarnamossinodudoso.

79

80

81

82

83

84

85

86

87



cualidadesadrede.

Puestodaslascosasdeestanaturaleza,cuyaexistencianosemanifiestaa

aceptada,noserayadificilresolverlasrnasgrandesdificultades.Yelflujodelmaryla

atraeci6n del imao I se harao fliciles de comprender. si es permitido hacer materias y

Pero, padre, creo que dais esto por un pensamiento, y no por una demostraci6n; y

por mucho trabajo que me cueste acomodar el pensamiento que yo tengo sobre ello con

el objeto de westra carta, creo que, si quisierais dar pruebas, no estarian tan poco

fundadas. Pues en este tiempo en que tan gran DUmero de personas sabias investigan con

tanto cuidado que materia llenaeste espacio; en que esta dificultad agitahoy atantos

espiritus:mecostariacreerque,paraaportarunasoluci6ntandeseadaaunatangrandey

tan justa duds, vos no dierais sino una materia, de la cual suponeis no solamente las

cualidades sino aun la existencia misma; de manera que quien presuponga 10 contrario,

sacara una consecuencia contraria con igual necesidad. 8i esta manera de probar es

ninguno de los sentidos, son tan diflciles de creer, cuanto son fliciles de inventar.

Muchas personas, y entre las mas sabias de este tiempo, me han objetado em rnisma

materia antes que vos (pero como un simple pensamiento, y no como una verdad

constante), y por eso la mencione en rnisproposiciones. Otros, para llenarde alguna

materia~1 espaciovacio, se figuraron unaconlaque llenarontodoel univer$O, porque la

imaginaci6n tiene esto de propio, que produce con tan poco esfuerzo y tiempo las mas
grandes cosas como las pequellas; algunos la han hecho de lamisrnasustanciaqueel

cielo y los elementos. y otros de una sustancia diferente, segim su fantasia, porque

113 disponendeellacomodesuobra.

88 estando separado, tiene tendencia a retomar a el, y aun que es atraldo sin cesar hacia el;

89 yexpliCliisestediscurso,asazinteligibledeporsi,porcomparacionesqueleailadis.

90
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95
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'114

115 Quesiselespide,comoavos,quenoshaganverestamateria,respondenqueno

116 esvisible; si se les pide que produzcaalgUnsonido dicenquenopuedeseroida, y asi de

117 todos los otros sentidos; y piensan haber hecho mucho, cuando han sorprendido a los

118 otros en la impotencia de mostrar que no existe, despojandose ellos rnismos de todo

119 poder de mostrarles que existe.

120

121 Pero encontramos mas motivo de negar su existencia, porque no se puede [

122 que de creerla, por la Unica raz6n de que no sepuede mostrarque ella no existe.

123

124 Pues no se las puede creer a todas juntas, sin hacer de la naturaleza un monstruo,

125 y como la raz6n no puede inclinarse mas bacia una que bacia la otra, debido a que las

126 encuentra igualmente alejadas, las rechaza a todas, para evitarse alguna injusta elecci6n.

127

128 Yo sequevospodeisdecirquenohabeishechosoloestamateria, yquemuchos

129 fisicoshabiantrahajado yaen ella; pero en los sujetosdeestamateria, no nos fundarnos

130 en las autoridades; cuando citamos a los autores, citarnos sus demostraciones, y no sus

131 nombres; no tenemos ningUn rnirarniento por ellos sino en las materias hist6ricas; de tal

132 maneraquesilosautoresquevoscitaisdeclanquevieronesospequeftoscuerposlgneos

133 mezcladosentreelsire,yoconcederialobastanteasusinceridadyasufidelidadpara

134 creer que dicen la verdad, y les ereerla como ahistoriadores;2 pero, puesto que dicen

135 solame~te que piensan que el sire est! compuesto de ellos, me permitiuis pennanecer en

136 miprimeraduda.

137

138 Finalmente, padre, considerad, os 10 ruego, que todos los hombres juntos no

139 podr!andemostrarqueningUncuerposucedeaaqllClqueabandonaelespaciovacloen

140 apariencia, y que tampoco es posible a todos los hombres rnostrar que, cuando el agua

'Cf.EI~lDcleIPrefxioalTraili.vUle.inIiIIIIIdopora-tH"_oriti." ..tII/'••
pIUlOloMpi•.



Despuesdehabersupuestoestamateriacontodaslascualidadesquevoshabeis

querido darle, dais cuenta de algunos de mis experimentos. No es muy dificil explicar

c6mo puede producirse un efecto, suponiendo la materia, la naturaleza y las cualidades

de su causa; sin embargo es dificil que aquellos que se los figuran, se defiendan de una

·41 subeporcHalglincuerposale.l,Nobastariaesto,segUnvuestrasmaximas,paraasegurar

,42 que este espacio esta vacio? Sin embargo, yo digo simplemente que mi idea es que esta

·43 vacio,yjuzgadsiaquellosquehablancontantamoderaci6ndeunacosaenlaquetienen

44 elderecho de hablarcon tantaseguridad,podnlnhacerunjuiciodecisivode laexistencia

45 de estamateria ignea, tan dudosay tan poco establecida.

46

47

48

49

.50

supusieron, concluyen necesariamente verdades ya evidentes.

principalmente cuando las han ajustado tan bien, que de las imaginaciones que

151 vana complacencia y de un encanto secreto que encuentran en su invenci6n,

152

153

154

155

56

Perome siento obligado adecirosdospalabrassobreesteasunto;quetodas las

vecesque,paraencontrarlacausadediversosfen6menosconocidos,seestableceuna

157 hip6tesis, esta hip6tesis puede ser de tres maneras.

58

59 Pues algunas veces se concluye un absurdo manifiesto de su negaci6n, y entonces

60 la hip6tesis es verdadera y constante, 0 bien se concluye un absurdo manifiesto de su

61 afirmaci6n, yentonceslahip6tesissetieneporfalsa,ycuandonose hapodidoailn sacar

absurdo, ni de su negaci6n, ni de su afirmaci6n, la hip6tesis permanece dudosa; de

manera que, para hacer que una hip6tesis sea evidente, no basta que todos los fen6menos

se sigan de ella, mientras que, si se sigue alguna cosa contraria a uno solo de los

fen6menos,estobastaparaasegurarsufalsedad.

Porejemplo,siseencuentraunapi~calientesinsaberlacausadesucalor,

l,podria juzpne que ba encontrado Ia vcnladera quic:n razoDara de C$la rnancra;

169 Presupoogamos que esta piedra ba sido puesla en IDI gran fuego, del cual se Ia retiro



70 haee poco tiempo, entonces esta piedra debe estar caliente todavia; ahora bien, estA

171 caliente: por consecuenciafue puesta al fuego? Seria necesario para esto que el fuego

172 fueralaUnicacausadelcalor;perocomoestepuedeprocederdelsolydelafriccion,su

1173 consecuencia careceria de fuerza. Pues asi como una misma causa puede producir varios

H4 efectos diferentes, un mismo efecto puede ser producido por varias causas diferentes.

175 Asi, cuando se discurre humanamente del movimiento, de la estabilidad de la Tierra,

176 todos los fenomenos de los movimientos y retrogradaciones de los planetas se siguen

177 perfectamente de las hip6tesis de Tolomeo de Tycho, de Copernico y de muchas otras

178 que se pueden haeer, de todas las cuales 5010 una puede ser verdadera. l,Pero quien osanl

179 haeerun tan grandediscernirniento, yquienpodra, sinpeligrode error, sostenerunaen

180 peIjuicio de las otras como, en la comparaci6n de la piedra, quien podra, con

181 obstinaci6n,insistirenqueel fuegohasidolacausade sucalor, sin caer en elridiculo?

182

183 Veisporesto que, aunque de vuestra hip6tesis sesiguierantodos los fen6menos

184 de mis experimentos, ella seria de la misma naturaleza que las otras; y que

185 permaneciendo siempre en los terminos de la verosimilitud, no llegaria nunca a los de la

186 demostraci6n. Pero espero haeeros ver un dia mils largamente, que de su afll1Ilaci6n se

187 siguen absolutamente cosas contrarias a los experimentos. Y para tocar aqui una en

188 pocaspalabras: siesverdad,comolosuponeis,queesteespacioestl!llenodeeseaire,

189 m8ssutil e 19neoy que tenga la inclinaci6nque Ie dais, de regresaral airedel cual sali6

190 Yque este aire exterior tenga la fuerza de retenerlo como una esponja exprimido y que

191 sea por esa atraeei6n mutua por 10 que el mercurio se mantiene en suspenso y que ella 10

192 haga ~ontar aun cuando se inclina el tube: se sigue necesariamente que cuando el

193 espacio vaclo en apariencia sea mas grande, una mayor altura de mercurio debe estar en

194 suspenso (contra 10 que aparece en los experimentos). Pues ya que todas las partes de

195 esteaireinterloryexteriortienenestacualidadatraetiva,esconstante,portodaslas

196 reglas de la mec8nica. que su cantidad aumentada en la misma medida que el espacio,

deba neeesarillJDcnte awnentar su efecto, como una grande esponja comprimida atrae

198 mas agua que una pequefta.
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LicencialunenFilosofta
Grupe: MMutino( ) Vcspcrtino( )

Fecha: Dla:7Mes: Diciembre. AIla: 2007
Nombredelaestudilnteodelestudiame:

Hora en que se tmnin6la lectura: _
(Preguntalahoraaquienteentreg6estecuestionario)

expe~entos,juzgad cuallugar debe tener entre las tres especies de hip6tesis de las que

hemoshablado...

Pero, padre, cuando digo esto, y cuando prevengo de alguna manera estas U1timas

suposiciones, yo mismo hago una suposici6n falsa: no dudando de que, si alguna cosa

208 parte de vos, se apoyara en razones convincentes, puesto que de otra manera seria imitar

209 a quienes quieren solamente mostrar que no les fallan palabras.

210

211

200 Que si, para resolver esta dificultad, haceis una segunda suposicion; y haciis un

201 vez mas unacualidad adrede para salvar este inconveniente, que, no mostnindose aoo

202 bastantejusta, os obliga a imaginar una tercera para salvar las otras'dos, sinninguna

203 prueba, sin ningUn establecimiento: yo no tendria nunca otra cosa que responderos, sino

204 estoqueoshayadichoya,omasbiencreeriahaberosrespondidoya.

205

206

207

En fin, padre, para volver sobre mi respuesta, aunque fuera verdad que este

212 espaciofueseuncuerpo (10 cualestoymuylejosdeconcederos),yqueelaireestuviera

213 lIeno de esplritus igneos (10 que simplemente no encuentro verosimil), y que tuvieran las

214 cualidades que vos les dais (10 cual noes sino puraopinion, que no parece evidente,nia

215 vos, ni anadie): no se seguiriade esto que el espacio estuviera lIeno de el. Yaunque

216 fuera verdad tambien que al suponer que estuviera lIeno de el (10 cual no parece de

217 ninguna manera), se podria deducir de ello todo 10 que aparece en los experimentos: el

218 mas favorable juicio que podria hacerse de esta opinion sena la de ponerla en el rango

219 de las verosimiJes. Pero como seconcluyendeellanecesariarnente cosas contrarias a los

220

221

222
223
224
225
226
227
228
229
230
231



UNIVERBIDAD AUTONOMA DE NAYARIT
AREA DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

MAESTRIA EN EDUCACION SUPERIOR
CUESTIONARIO PARA EVALUAR

LA COMPRENSI6N LECTORA

Fecha: Dia: 22 Mes: Noviembre. Ailo: 2007

• Nombre de la estudiante 0 del estudiante: _

• Estudia el tercer semestre de la Licenciatura en Filosofia.

• Grupo de Tercer semestre: Vespertino.

Lectura: B. Pucal, Carta al P. Noel, Juulta, el29 de octubre de 1647

INSTRUCCIONES: Contuta cada pregunta seglln se te Indlque.

I. /,Aquehorainiciasestecuestionano?
(Pregunta la hora a quien Ie entreg6 esle cueslionano): _

2. Lalecturatepareci6: ( )

a) Muyinteres8l1te
b)lnteresante
c)Neutra
d) Aburrida
e) Muyaburrida

3. En el pArrafo comprendido entre las lineal 3 a 28. La idea principal es: __( )
a) Hay proposiciones que ponemos en duds y otras que no.
b) No debemos aftrllW' 0 neger una proposici6n sin pruebu.
c) De axiornu verdaderos proceden colUCCuenciu verdaderas.
d) Hay una reglauniversaJ que debe guiarnos en ciertos temu.
e)Ningunadeluanteriores.

4. Enelrengl6n6faltalapalabra: ~ ( )
a)diferencia
b)desventaja
c)costumbre
d)preocupaci6n
e) Ninguna dc lu anteriores.



5. Escribe lapalabra: Enel rengl6n2l faltanlas palabras: ( )
a) de las opiniones
b) de las ideas
c) de los problemas
d) de las cosas
e) Ninguna de las anteriores.

6. En el parrafo comprendido entre las lineas 30 a 44. La idea principal es:

7. En el parrafo comprendido entre las lineas 30 a 44. La lectura del parrafo me
pareci6: ()
a) Muydificil
b) Dificil
c) Neutro
d)Facii
e) Muyfacil

8. Escribe tu opinion: En el parrafo comprendido entre las lineas 46 a 55. La idea
principales:

9. En el parrafo comprendido entre las lineas 46 a 55. La lectura del p8rrafo me
pareci6: ()
a) Muydificil
b) Dificil
c)Neutro
d)Flcil
e) Muyfacil

10. Escribe tu opinion: En el pllrrafo comprendido entre las lineas 57 a 65. La idea
principaies:



11. En el p3rrafo comprendido entre las !ineas 57 a 65. La lectura del p3rrafo me
pareci6: ()
a) Muydificil
b) Dificil
c) Neutro
d) Facil
e)Muyfacil

12. Escribe tu opinion: En el p3rrafo comprendido entre las !ineas 67 a 71. La idea
principales:

13. En el parrafo comprendido entre las lineas 67 a 71. La lectura del p3rrafo me
pareci6: ()
a) Muydificil
b) Dificil
c) Neutro
d)Facii
e)Muyfacii

14. Escribe tu opinion: En el p3rrafo comprendido entre las !ineas 73 a 78. La idea
principales:

15. En el pBrrafo comprendido entre las Jineas 73 a 78. La leetura del parrafo me
pareci6: ()
a)Muydificil
b)Oificii
c) Neutro
d)Facii
e)Muyfacil

16. Escribe tu opinion: En el pBrrafo comprendido entre las 1ineas 80 a 89. La idea
principales:



17. En el panafo comprendido entre las lineas 80 a 89. La lectura del panafo me
pareci6: ()
a) Muydificil
b) Dificil
c) Neutro
d)Facil
e) Muyfacil

18. Escribe tu opinion: En el parrafo comprendido entre las !ineas 91 a 102. La idea
principales:

19.En el parrafo comprendido entre las lineas 91 a 102. La lectura del panafo me
pareci6: ()
a) Muydificil
b) Dificil
c) Neutro
d) Facil
e) Muyfacil

20. Escribe tu opinion: En el panafo comprendido entre las lineas 104 a 113. La idea
principales:

21. En el parrafo comprendido entre las !lneas 104 a 113. La lectura del panafo me
pareci6: ()
a) Muydificil
b) Dificil
c)1'feutro
d)Facil
e) Muyfacil

22. Escribe tu opinion: En el parrafo comprendido entre las lineas 115 a 119. La idea
principales:



23. En el pamuo comprendido entre las lineas 115 a 119. La lecturadel parrafo me
pareci6: ()
a) Muydificil
b) Dificil
c) Neutro
d) Facil
e) Muyfacil

24. En el rengl6n 121 faltalapalabra: _

25. Escribe tu opinion: En el plirrafo comprendido entre las lineas 128 a 136. La idea
principales:

26. En el pamuo comprendido entre las lineas 128 a 136. La lecturadel parrafo me
pareci6: ( )
a) Muydificil
b) Dificil
c) Neutro
d)Facii
e) Muyfacil

27. Enel parrafo comprendido entre las lineas 138 a 145. La idea principal es:

28. En el p6mlfo comprendido entre las lineas 138 a 145. La lectura del pamuo me
pareci6: ()
a)Muydificii
b) Dificil
c)Neutro
d) Facil
e) Muyf6cil

29. Enel p6mlfo comprendidoentre las 1ineas 147 a 153. La idea principal es:



30, En el pan-afo comprendido entre las lineas 147 a 153, La lectura del parrafo me
pareci6: ()
a)Muydificil
b) Dificil
c) Neutro
d)Facil
e) Muyfacil

31, En el pan-afo comprendido entre las lineas 159 a 165. La idea principal es:

32. En el pan-afo comprendido entre las lineas 159 a 165. La lectura del parrafo me
pareci6: ( )
a) Muydificil
b) Dificil
c) Neutro
d)Facil
e) Muyfacil

33. En el pan-afo comprendido entre las Iineas 167 a 181. La idea principal es:

34. En el parrafo comprendido entre las lineas 167 a 181. La lectura del parrafo me
pareci6: ()
a) Muydificil
b) Diflcil
c)F1eutro
d)Facii
e) Muyfacil

35. En el pBrrafo comprendido entre las lineas 183 a 198. La idea principal es:



36. En el plirrafo comprendido entre las lineas 183 a 198. La lecturadel plirrafo me
pareci6: ()
a) Muydificil
b) Dificil
c) Neutro
d) Facil
e) Muyfacil

37. Escribe tu opini6n: En el plirrafo comprendido entre las lineas 200 a 204. La idea
principales:

38. En el plirrafo comprendido entre las lineas 200 a 204. La lectura del parrafo me
pareci6: ()
a) Muydificil
b) Dificil
c) Neutro
d)Facil
e) Muyfacil

39. Escribe tu opini6n: En el parrafo comprendido entre las !ineas 211 a 221. La idea
principales:

40. En el p8rrafo comprendido entre las lineas 211 a 221. La lectura del pArrafo me
pareci6: ( )
a)~uydificil

b)IJificil
c) Neutro
d) Facil
e) Muyfacil

4I.Lalecturadetodoeltextotepareci6:__'--- ( )
a) Muydificil
b) Dificil
c) Neutro
d) Facil
e)MuyfAcil



42. Para ti, el parrafo que esta en primer fugar en grade de dificultad es el parrafo
comprendidoentrelaslineas:

Delalinea

43. Para ti, el parrafo que esta en segundo fugar en grado de dificultad es el parrafo
comprendidoentrelaslineas:

Delalinea alalinea

44. Para ti, el pan-afo que esta en tercer (ugar en grado de dificultad es el pllrrafo
comprendidoentre las lineas:

Delalinea alalinea

45.Engeneral,lalecturatepareci6: C )

a) Muydificil
b) Dificil
c) Neutro
d)Facil
e) Muyfacil

46. Escribe un resumen de la Carta que leiste:

47. l.Cwilespaiabras de la carta no conocias?



48. Escribe un argumento del Padre Noel contra el punto de vista de Pascal.

49. Considerando 10 anterior: Escribe el contra-argumento de Pascal.

50.i,Enqueconsisteelconflictodelasinterpretacionesanteriores?

51. i,A q~ hom entreg8S el examen?
(PreguntalahoraaquienleentregOestecuestionario): _



IGNAZ SEMMELWEIS Y SU INVESTIGACION SOBRE LA FIEBRE
PUERPERAL

En 1884, 260 de 3157 madres, es decir el 8,2%, que dieron a luz en la
Primera Division de Matemidad, murieron de fiebre puerperal; para 18451a tasa
fue de 6.8%, pero en 1846, se elev6 a 11.4%. Lo alarmante de estas cifras es
que en la Segunda Divisi6n de Matemidad del mismo hospital de Viena las
tasas de mortandad a causa del mismo mal, fueron solamente 2.3,2.0 Y 2.7%.
Para intentar resolver este problema, se comenz6 por considerar algunos
factores tradicionalmente aceptados como causas de dicho de mal; por ejemplo,
las influencias epidemicas descritas como cambios atmosfericos y cesmico
teluricos que, al extenderse sobre la zona, afectaban a las parturientas en
confinamiento hospitalario. Sin embargo, esta explicaciOndejaba sin respuesta
el problema de la raz6n por \a cual se velan afectadas de manera preferente las
pacientes de la Primera Division en relaci6n con las de la Segunda.

Asimismo, otro hecho que ponia en entredicho la explicaci6n epidemica
tue el caso de las madres que daban a luz camino al hospital, pues a pesar de
las condiciones adversas de un alumbramiento en la via publica, los casos de
fiebre puerperal entre estas mujeres eran menos que entre las internas de la
Primera Divisien.

Otra posible explicaci6n fue el hacinamiento, causa que se consider6
poco probable, ya que las condiciones de sobrepoblaci6n eran mayores en la
Segunda Divisi6n. De igual forma se rechazaron las explicaciones basadas en
el tipo de cuidados y dietas, dado que estos fueron los mismos en ambas
divisiones.

Una comisi6n lIeg6 a la conclusi6n (1846) de que e\ padecimiento en
cuesti6n se debia a que las manipulaciones a que se sometia a las pacientes
durante la examinaci6n eran demasiado violentas, pues se las practicaban los
estudiantes de medicina adscritos a la Primera Divisi6n y entrenados en la
misma.

Ante esta explicaci6n • afirm6 Semmelweis - cabe establecer las
siguientes objeciones: en primer lugar, las lesiones provocadas por el proceso
natural del parto eran mucho mas intensas y extensas que las causadas por la
exal11inaci6n, aun cuando esta sea "violanta"; en segundo lugar, las matronas y
estudiantes que realizaban los examenes en la Segunda Divisi6n 10 hacIan de
la misma manera que los de la Primera, sin que en esta Be provocara Ia fJebre
puerperal; y finalmente, a partir del informe de la corniai6n, el numero de
estudiantes tue reducido a la mitad, y minimize la examinaci6n de las
parturientas. No obstante esto, despues de una...pequella baja, el Indice de
mortalidad se eleve mas que nunca: "Ante Is debilidad de este tipo de
explicaciones, se intenta.ron otras, por ejemplo, en e1 ambito psicol6gico Ie
afirmaba que la preseneta del capelIan del hospital, qU18n para dar el u",",o
sacramento a alguna mujer agonizante de Is Primers DivisiOn, tenia que pasar
por cinco pasillos antes de llegar a Is sala de estas enfermas, realizaba au
recorrido precedido per un ayudante quian sonaba una campana; cosa que 10



convertia en una imagen terrorifica y, supuestamente, debilitante para las
pacientes. Problema €lste que no se presentaba en la Segunda Divisi6n, donde
el capellan podta pasar directamente a la sala de enferrnas desahuciadas.

Para eliminar este efecto se convenci6 al sacerdote de que usara otra
ruta en su recorrido hacia la sala de la Primera Divisi6n, ademas de que se Ie
pidi6 que no usara su campana, de este modo, el capellan lIegaba en silencio y
sin ser observado. Sin embargo, la mortandad no disminuy6.

"Se intent6 una explicaci6n mas, al observarse que en la Primera Divisi6n
las pacientes yacian de espaldas, y en la Segunda de lado, par 10 que se
implant6 el uso de la postura lateral en la Primera, pera una vez mas 'Ia tasa de
mortalidad se mantuvo sin variaci6n.

Finalmente. la suerte, que siempre acompana a las mentes laboriosas y
despiertas dio la clave para resolver este enigma medico. En los inicios del ana
de 1847, un colega de Semmelweis, lIamado Kolletschka, mientras realizaba
una aulopsia, se hiri6 accidentalmente en un dedo con el bisturi de un
estudianle. Poco tiempo despu€ls de esle suceso, Kolletschka muri6, mostrando
durante su agonla los mismos slntomas que se observaban en las pacientes de
la fiebre puerperal.

A partir de esle hecho, Semmelweis dedujo que la materia muerta 0

cadaverica introducida al organismo de su colega por el bisturl del estudiante
habia side el origen 0 causa de su padecimiento y muerte. Siguiendo este
razonamiento, fue posible pensar que las pacientes parturientas que hablan
muerto de fiebre puerperal fueron victimas de un envenenamiento sangulneo
semejante."

Esta suposici6n se ve confirrnada por el hecho de que el personal
medico, incluyendo a los instructores y a los estudiantes, acudia a realizar el
examen de las pacientes despues de haber estado realizando disecciones en la
sala de autopsias. Y de haberse lavado las manos de manera muy superficial,
10 cual hacla que todos elias fueran portadores del material infeccioso.

Para someter a prueba esta nueva hip6tesis se estableci6 que si la
materia muerta era la causante del padecimiento, entonces la destrucci6n de
los residuos de ella de las manes de los medicos 0 estudiantes deberia prevenir
la api!rici6n de la fiebre puerperal, par 10 que se pidi6 al personal que se lavara
perfectamente las manos, desinfectllndoselas con una soluci6n de cloruro de
cal antes de realizar cualquier examen. La mortalidad debida a esta fltlbre
mostr6 pronto un acusado descenso y, para 1848, fue de 8610 1.27% en la
Primera Divisi6n y 1.33 en la 5egunda:

Por ultimo, algunas otras experiencias c1lnicas vinieron a apoyar esta
explicaci6n, por ejemplo, las mujeres que daban a luz en Is calle pocas veces
eran sometidas a Is examinaci6n previa y, par tanto, los riesgos de que
contrajeran el mal eran menores; asimismo. las comadronas de la Segunda
Divisi6n no llevaban durante su entrenamiento practicas de disecci6n, 10 cual
explica por que no eran portadoras del material infeccioso. De esta maners,



evidentemente, la tasa de mortalidad debida a la fiebre puerperal era menor en
laSegunda Division 1

•

Posteriores experiencias cllnicas lIevaron pronto a Semmelweis a ampliar
su hipotesis. En una ocasion, por ejemplo, el y sus colaboradores, despues de
haberse desinfectado cuidadosamente las manos, examinaron primero a una
parturienta aquejada de cancer cervical ulcerado; procedieron luego a examinar
a otras doce mujeres de la misma sala, despues de un lavado rutinario, sin
desinfectarse de nuevo. Once de las doce pacientes murieron de fiebre
puerperal. Semmelweis lIeg6 a la conclusion de que la fiebre puerperal podia
ser producida no s610 por materia cadaverica, sino tambien por 'materia putrida
procedente de organismos ViVOS,2.

I Gclmez Romero,J. (1913). £/",iJodoeIq#;",_aJ. Mrow: H.rta. Hm-per.t RowUl~ pp.
149-151.
, Hempel. Carl G. (1979). FiJa.c(iD«laCieIot:ilIN_tli. M8lht,~:Alianza.



LA LECTURA ARGUMENTADA

Pereda, Carlos (1994), Raz6n e Incertidumbre, Mexico, Siglo XXI, pp. 97-99.

l.En que consiste la lectura argumentada? Basicamente se conforma como
cualquier argumentaci6n, tratando con tres preguntas: preguntas de
comprensi6n, que en el caso de una lectura se nos vuelven preguntas de
reconstrucci6n; preguntas de verdad 0 preguntas criticas, y preguntas de valor.
EL modelo de la lectura argumentada es, pues, un modelo tridimensional:

Dimensi6n 1: EI lector parte del interes: l.comprendo 10 que afirma el texto y, si
10 comprendo, que comprendo? La dimensi6n 1 de la lectura argumentada pone
en marcha un cicio reconstructivo; el lector procura aprehender uno 0 varios de
los sentidos del texto.

Dimensi6n 2: EI interes que conforma esta dimensi6n es la verdad. EI lector, al
leer, hace preguntas como las siguientes: l.estoy de acuerdo con 10 que se
afirma? E independientemente de que 10 este 0 no, l.c6mo se respaldan en el
texto sus afirmaciones? l. 0 c6mo se podrian respaldar? Esto es, 10 que
preocupa es averiguar con que clases de apoyo se cuenta para iniciar un cicio
crltico en relaci6n con las aserciones, afirmaciones 0 negaciones presentadas.

Dimensi6n 3: Se activa esta dimensi6n a partir del interes en el valor de 10 que
se lee, buscando la relevancia que posee el texto en general 0 algunos de sus
fragmentos en particular; de esta manera, se pone en marcha un cicio
evaluativo en relaci6n con los enunciados que tenemos entre manos.

A menudo, quien realiza una lectura argumentada pasa constantemente de una
dimensi6n a otra, e incluso, no pocas veces, se establecen relaciones de
reciprocidad entre las varias dimensiones; por ejemplo, una nueva valoraci6n
del texto, 0 la verdad 0 falsedad que Be Ie habia otorgado; en este sentido, en la
lectura argumentada constantemente se recurre a los usos determinantes de
los esquemas regla-caso y medio-fin y, sobre todo, a los varios usos del
esquema parte-todo. No obstante, puede resultar un ejercicio de la mayor
utilidad leer manteniendo mas 0 menos separadas estas tres dimensiones, y asi
usar tal modele como una tecnica de Iectura, 0 mas precisamente, como una
tecnica de lectura triple: en una primera lectura el lector procura comprender los
diferentes enunciados -por ejemplo, como test de su comprensi6n, el lector
podra intentar traducir el texto a su propio Ienguaje. En una segunda lectura, el
lector interrogara los valores de la verdad de cada enunciado del texto. Con
respecto a las aserciones, Be preguntara: l.es verdad 0 falsedad 10 que &Qui Be
dice? En relaci6n con los otros actos del Ienguaje, digamos preguntas 0
recomendaciones, ellector investigara si los presupuestos de tales preguntas, 0
de tales recomendaciones, son verdaderos. Una tercera Iectura conduce a



explorar el valor del texto, su importancia, tanto hist6rica como actual, tanto
general como para el propio lector. Por eso, podemos resumir el desarrollo de
cualquier lectura argumentada como Ia puesta en obra de la maxima de los
datos, fetiches y materia/es: el lector, mediante preguntas reconstructivas,
buscara obtener datos, luego, con sus preguntas crlticas, querra eliminar de
entre esos datos los fetiches para, de la mana de sus preguntas evaluativos,
rescatar materiales que alimenten su propio pensamiento.
Sin embargo, no hay un solo tipo de lectura argumentada. Una vez mas
podemos usar la maxima de los datos, fetiches y materia/es, ahora no ya para
caracterizar en que consiste una lectura argumentada, sino como criterio
generador de una tipologia. Asi, segun la acentuaci6n que se Ie otorgue a cada
uno de los momentos de la maxima, se producira un tipo de lectura
argumentada. Basicamente podemos reconstruir cuatro tipos. En primer lugar,
quien atiende particularmente el momenta de recolecci6n de datos, la
dimensi6n 1 0 comprensi6n, obtendra una exegesis cuyo prop6sito basico es la
lealtad al texto. Resultara una lectura con tendencia internalista y tal vez, en
algunos casos, por demasiado fiel, relativamente pasiva; esta actitud, lIevada al
extremo, nos hara topar con una /ectura argumentada en tanto parafrasis.
En segundo lugar, tambien se podra subrayar el momento de combate de
errores, falacias, vicios ... , la dimensi6n 2 0 de crltica. De esta manera, se
desarrolla una cuidadosa lectura de las faltas del texto, lectura en parte interna,
en parte externa a 10 leido. Cuando este tipo de lectura se radicaliza y se coloca
c1aramente en contra del texto, se lIeva a cabo una /ectura argumentada en
tanto panfleto.
En tercer lugar, la lectura debe buscar, ante todo, recoger las sugerencias que
despierta 10 leldo en el lector. En esle tipo de lectura se enfatiza la dimensi6n 3
o de relevancia, sin tomar demasiado en cuenta las relaciones de fidelidad con
el texto, quiza hasta desatendiendo si la lectura, en algun sentido, lIega incluso
a malentender el texto en cuesti6n. Lo que importa en esta lectura,
tendencialmente extema es, pues, el provecho que el lector pueda sacar del
texto: la lectura estimulo 0 la Jactura argumentada como producci6n.
En cuarto lugar, tal vez se produce un relativo equilibrio entre los tres
momentos: cierta fidelidad crltica al texto, sin descuidar su posible fecundidad.
Esto es, se intenta hacer justicia, a la vez, a las dimensiones 1, 2 Y 3 de la
lectura argumentada: recager un texto, criticar sus fallas, elaborara materiales
para el propio pensamiento, y todo ello, sin privilegiar ninguna de sus tres
dimensiones. Asl nos comprometemos con una lectura en parte interna, en
parte extema, 0 Jactura argumentada en tanto debate an sent/do astricto.
No obstante, cualquiera que sea el acento que se Ie otorgue, ninguno de los
cuatro tipos articulados (Ia lectura argumentada como paratrasis, panfleto,
producci6n 0 debate) puede abolir Ia 'presencia de alguno de los momentos
marcado por la mb/ma de los datos, fetiches y matariales, 80 pena de que Ia
lectura argumentada deje de ser tal.



LA MOSCA EN EL COCHE1

"Una vez se pregunt6 Ortega si la filosofia no fuera mas que una leve e
insufrible mosca en el vehiculo de la historia. No hace al caso la respuesta que
diera. EI caso es que nuestras actuales autoridades educativas -al menos la
porcion de elias que dirige la reforma- si parecen ser de esa opini6n, a juzgar
por el tratamiento que la materia filosofia recibe: su reduccion sustancial en el
programa obligatorio del nuevo bachillerato. Traducido a hechos: se pasa de
ocho horas semanales -olvidemos por el momento las eticas- a tres. 5i fueran
otros tiempos mas consecuentes y menos ecol6gicos, la acci6n del reformista
habria sido otra: ipaf! (o, quiza Ipafl, Ipafl, ipafl, si es que la mosca se r~sistiera

a dejar este mundo sin rechistar, aunque esta segunda hip6tesis me parece
improbable, a juzgar por c6mo nos venimos tomando la cosa sus amigos y
servidores). Pero la bendita ecologia desaconseja crueldades innecesarias para
con los bichos (aunque no gocen de simpatias) y los consejeros de imagen 
esas luciernagas insomnes en la noche polltica 0 interin entre dos elecciones
sugieren que el Ipaf! No s610 es disfuncional y desentonado, sino innecesario.

Basta con crearle a la mosca una "reserva natural", un espacio protegido,
aseado, correcto, inmune e inane. Aunque, eso sl, fuera de la historia, al
margen de la realidad. Y no es que esas tres horas no sean "reales", en un
sentido convencional. EI asunto es que "10 rear de nuestro sistema educativo
no universitario (preciosa definici6n defectiva) se concentra y aquilata en 10 que
lIamamos selectividad. Todo 10 demas es fantasmagoria; 10 que se aprende 0
deja de aprender durante anos, 10 que se vive, se sufre, se acumula de
experiencia, se crece 0 se mengua. Los tres digitos magicos que abren 0
cierran el paso a la carrera deseada es 10 que cuenta.

Que este estado de opini6n es generalizado 10 demuestra el curioso
episodio de que algunos intelectuales y en general los profesores universitarios
de Filosofla no se han percatado (o, al menos, no han hecho publica
manifestaci6n) de la suerte destinada a la filosofia hasta que, en la primavera
de 1994, un peri6dico inform6 de que quedaba apeada de la selectividad, pues
la ley que desarrollaba la materias del nuevo bachillerato habia sido publicada
en un BOE de octubre de 1992.

- Este asombro tardio de los profesores y de una parte -presumo que
minoritaria- de la opini6n publica no deja de asombrarme. l,Acaso ignoraban la
finalidad impllcita en la reforma de las ensenanzas medias? No es posible
entrar en ess decisiva cuesti6n que habria debido debatirse por toda la
sociedad a 10 largo de los ultimos alios y no en camarillas de iniciados. Pero
dire -y que se me excuse la faits de matiz- que Is finalidad de la reforma es una
educaciOn tecnocnlitica y barata. Incompatible en su trazado profundo con las

'r.XlOtomadocleCa1samiaJia Blmcaflll1. He.... yTus6n Valls, AJIJI*O (2002), UIs COlas Ikllkcir
MOIIlIm Ik tJII4Juis Ikl discwno. (Ariel Lift&Obtica), O-U...... Arie~ p. 3M-6.



humanidades en general y con la filosofia en particular, por mas que en los
preambulos escriban los reformadores las grandes frases de "Ia reflexi6n radical
y critica", la IIbertad, la autonomia personal, el respeto, etcetera. ",Acaso saben
como se consigue eso?

Por parad6jico y penoso que resulte, no cabe, en buena 16gica, sino
defender al sabio reformador en su medida de sustraer a la filosofla de la futura
prueba de selectividad. Razones de mera consistencia conducen desde la
premisa mayor -los contenidos curriculares de la filosofia en el nuevo
bachillerato- a la conclusi6n: desaparici6n de la filosofla de la selectividad.
",Quilm aceptara que se examine a un alumno -de tal manera que su nota
contribuya a abrir 0 cerrar puertas- de una materia menor tratada expresamente
como tal? Nadieensusanojuicio.

Luchar, como se ha venido haciendo en los ultimos meses del curso
anterior, por defender la presencia de la filosofia en la selectividad me parece
il6gico, algo que no pueden permitirse los profesionales de la filosofla. Pero no
sugiero con esto que no haya que hacer nada, sino por el contrario, que la
orientaci6n del debate debe dirigirse hacia su centro: el tratamiento de las
humanidades en la reforma, razones para su presencia.

Y dire algo sobre el caso particular de la filosofla. Puesto que me
dispongo a hablar de necesidades e intereses, bueno sera que separemos con
toda pulcritud los propios y especlficos de la filosofla, los de la naci6n y los de
las personas que aqul y ahora la enseftamos, la leemos e intentamos cultivarla.
Se trata, como salta a la vista, de tres sujetos de interes distintos que
determinan perspectivas dispares. EI caso mas obvio me parece el ultimo. Las
personas que vivimos de la filosofia sentiremos quebranto por la perdida de
realidad -lease "prestigio social" - de nuestro quehacer. Pero seamos realistas:
la importancia de la suma de casos individuales es despreciable en una epoca
de universal reajuste, reconversi6n y, iay!, reciclaje. Hablaremos de otras cosas
a nuestros alumnos -suponiendo que haya que hablar-. iQue mas da!, si ya
esta decidido ~n esto coinciden reformistas, alumnos y padres, la inmensa
mayoria de la opini6n publica- que transmitir contenidos (y mas si son
filos6ficos: "",Eso para que sirve?") es una cosa vieja, cutre y polvorienta como
eITBO.

- Mas delicada y compleja me parece la cuesti6n referida al segundo
sujeto de interes: ",que utilidad puede tener una formaci6n filos6fico-humanista
fuerte en los anos del bachillerato para la naci6n, asl en general? Depende.
Depende de que esa naci6n este inserta en una realidad hist6rica lIamada
Europa. Guste 0 no guste, el pasado europeo, y su presente, por tanto, es
impensable sin la filosofla: desde la f1sics a·la politics, todo ese vasto sistema
de soluciones que constituye nuestra cultura hunde sus ralces en este quehacer
cuyo nervio es stender, dudar, rechazar, preguntar, ensayar, asegurar el
ensayo, fracasar, volver a intentarlo por medio de ideas. ",AcaIO se va a
prescindir de ese estilo de vida en el futuro? Si Europa ha de conservar una
clerta identidad en el plano de loa acontecimientos mUndiales, 1010 Ie puede



venir de que siga manteniendo en forma su inteligencia. Otras civilizaciones
tienen otros recursos. No parece que se ignore esto en Francia, Alemania 0
ltalia. Para Espana, una ensefianza ayuna de filosofia s610 puede significar
quedar, una vez mas por debajo del nivel europeo, por mas integraci6n
econ6mica que practiquen sus representantes politicos.

. Se me dira que el esfuerzo de las autoridades en promover la
investigaci6n tecnol6gica es importante. Perc no se trata ahora de eso, sino de
la formaci6n inicial de las cabezas: de la creaci6n del gusto y la ambici6n por el
saber, de la formaci6n de las capacidades imaginativa y abstractiva, de la
disciplina y rigor en el trabajo intelectual, cosas que se deciden bastante antes
del tercer cicio universitario.

La conclusi6n de este muMn de argumento es clara: la filosofia -y con
ella las humanidades- no puede ser tratada como un saber especifico mas
porque no 10 es. Su liquidaci6n -que es su destino al quedar apartada de la
selectividad- en la ensefianza preuniversitaria supondra una perdida en
terminos absolutos para el nivel cultural de la naci6n, cuyos efectos se hariln
sentir no s610 en el plano de la rentabilidad econ6mica -a largo plazo-, sino, y
esto es mas grave, en el de la simple convivencia social.

En cambio, para la filosofia misma, este apartamiento de la realidad no
puede sino beneficiarla. Se c1areara mucho el panorama. No sirviendo, nada
tendriln que hacer en ella los que pretenden servirse. La vieja hostilidad, Vieja
de 2,500 alios, que el demos ha sentido hacia la filosofla nunca Ie sent6 mal (J.
Lasaga Medina es doctor en filosofia, EI Pals, 21-IX-1994)
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