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El Campo de la Investigagiáªnâp Eduçªcgón * 

. . . . Intentar definir en términos generales el campo 
. . .» ,! . de la investigaCion en educaCion es una tarea Simple, aunque 

; ,,,; I '. aun una definicion general no seria unanimemente aprobada por 
' 

a . ..l . aquellos que trabagan en dicho campo. Yo definiria "la inves- 
, ,! ,l . .I . . . tigacion en educacion" como “una indagaCion en forma disCipl; 

nada, con miras & escudrinar las cuestiones relacionadas con 
- n' . l los proces de educaCion y con las actiVidades realizadascon 

fines educativos“. 
« 

. . . . . .! La frase "en forma disciplinada" en esta definicion 
' ,. . c ' . tiene el propOSito de excluir aquellas investigaCiones que cª 

! . recen de los metodos que se usan para probar la validez de 

las afirmaciones y descubrimientos, y a la vez incluir aque.— 

llos estudios que utilizan las varias disciplinas de cualquier 
1 I 

campo que tenga envergauura con el problema y con el fenomeno 
.. . .. .! l . I obaeto de inveStigacicnº Los terminos "procesos de educacionu 

y "actividades realizadas con fines educativos" son empleados 
. . . . . .! con miras a incluir, en el campo de investigaCion en la educª 

.I . . J‘ .. ., . q Gion, indagaCiones con respeCLO a: los obgetivos de la euuca— 
' . . . .! ! cion, el aprendizage, el curriculum, la evaluaCion, asi como 

. . .! . las investigaciones en relaCion con las escuelas, colegios, y 
. . . . -— -,-.. . ., . - otras instituCiones educativas. na oeiiniCion Citada anterior 

I I . I I , 
mente ofrece un campo bien amplio a la investigaCion en la 

* Capitulo I de la obra ”The Training and Nurture of Educa» 
tional Research", publicada por la Phi Delta Kappa, lnc=,de 
Bloomington, Indiana;
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.! . . . . . ' . educaCion, incluyendo una variedad de disc1pllnas y un ambito 
I , l I . amplio en las areas de problemas que son obgeto de investiga- 

.! N Gion. Durante los cuarenta anos que han pasado, este campo ha 

venido creciendo en ambas direcciones, 

EL ALCANCE CRECIENTE DE LAS DISCIPLINAS 

Los primeroseéiuraàós en el campo de investigación 
en la educación fueron llevados a cabo por psicólogos, histo— 

riadores, y filósofosº William James, Edward Thorndike y Cha; 

les Judd son algunos de los nombres que vienen a la memoria 

al recordar los primeros estudios que se condujeron sobre el 
aprendizaje en las aulas escolares. James, en su obra "Chara 

las para Maestros“ (Talk to Teachers) se basó en los concepa 

tos de psicologia que eran comunes en aquel entonces. 

Thorndike, en su obra "Breve Curso para Maestros" (Briefer 
Course for Teachers) y en "Psicologia de la Lectura" (Psycho— 

logy of Reading) y "Psicología de la Aritmética" (Psychology 

of Arithmetic) hizo uso de sus investigaciones en el campo de 

la psicologia para restar crédito a la teoria sobre la disci— 

plina formal y & la vez formular su propia teoria sobre la 
asociaciôn. Judd, en su obra “Psicologia de las Materias Escg 

lares" (Psychology of the School Subjects), basõ su teoria sº 
bre la generalizaciõn en sus investigaciones en el campo de 

la psicologiaº 

_ l . ' . John Dewey, como filosofo, evoluciono los clmientos 

teóricos de la escuela que fundara en Chicago; y sus numero— 

. e ' sos escritos proveen una base intelectual en la educacion,que 

se proyecto mas alla del aprendizaje en las salas de clases



..3- 

para incluir toda la gama de relaciones que envuelven & 
. 

los 
que aprenden y a su ambiente: la escuela, el hogar, y la comº 

nidad. Paul Monroe y Frank P. Graves elaboraron historias so— 

bre la educación que proveyeron modelos sobre el papel que dº 
N ' . . sempena la escuela publica americanaº 

Hoy dia, las disciplinas que comprenden la psicolo- 
gia, la filosofia, y la historia, son utilizadas todavia para 
la investigación en la educación, pero a estas se les han uni 
do muchas otras disciplinas” Los psicólogos eomponen el grupo 

mayor en la.Asooiación.Americana de Investigaciones en el Cam 

po de la Educación (American Educational Research Associationk 

y la gran mayoría de los presidentes de esta organización em— 

plean metodos y conceptos de psicologia en sus investigacio— 
nes. Ademas de aquellos que se llaman a si mismos "psicólogos 
educativos", existen otros quepgyfiéfiédéha.otras divisiones 
de la psicologia pero que también estan activos en el terreno 
de la investigación en la educación, Por ejemplo, los senores 

Getzels, Bruner, Neil Miller, George Miller, y Daniel Miller. 
Los filósofos de hoy dia no están fundando escuelas experimeg 

tales ni elaborando una teoria de educación que sea comprensi 

va, como lo hizo John Dewey, pero si están estudiando los prº 
pósitos de la educación y la lógica de las indagaciones educª 

tivas, y estan contribuyendo a la clarificación de los térmi- 
nos y las ideas. A pesar de que la historia de la educación 

estuvo en decadencia por un periodo de varias décadas,hoy dia, 
los historiadores dentro y fuera de las varias escuelas ideo— I. .! ' . logicas sobre la educacion estan examinando el desarrollo,taª
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to de las ideas como de las instituciones educativas,al igual 
que las otras facetas primordiales de la vida moderna, a la 
cual hace la educación una contribución importante. Las obras 

de los seãores Baylin, Cremin, Edwards, Handlin y Storrs son 

buenos ejemplos de este sector en ese campo, 

A aquellas disciplinas que previamente habían sido 
utilizadas para la investigación en la educación se les ha 

anadido ahora la antropologia, la economía, las ciencias pol; 
ticas, la sociologia, y algunas en el campo de la biologia. 
Spindler, Kimball, Henry, Alpenfels, y Lee son ejemplos de aª 
tropólogos que han venido utilizando los conceptos y métodos 

de la antropologia para estudiar los problemas de la educa— 

ción. Schultz, Becker, Harbison, Myers, y Benson son econo— 

mistas que han analizado los resultados de la educación en 

términos de la economía, Ostrum, Easton, Snyder y Agger pue— 

den mencionarse entre los discípulos de las ciencias políti— 
cas cuyas investigaciones han ayudado al desarrollo de ideas 

nuevas en asuntos tales como la relación que existe entre la 
escuela y la política; el papel que desempeãa el administra“ 

dor escolar en la política, y hasta que punto adquieren los 
estudiantes entendimiento sobre las materias políticas,Warner, 
Hughes, Gross, Brim, SeWell, Rossi, Trow, Janowitz,Lazarsfeld, 
Barton y Hollingshead, pueden citarse como ejemplos entre un 

sinnumero de sociólogos cuyas obras incluyen un amplio reco - 

rrido de las cuestiones que conciernen a la'educaciónº En el 
terreno de la investigación en el campo de comunicaciones,los 

estudios de Schramm, Osgood, Carter, y Tannembaum son.ejemplos
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adicionales que demuestran la participación de las dkmiplinas 

provenientes de las ciencias sociales en el campo de investi— 

gaciôn de la educación, mientras que las ciencias biológicas 
están ejemplarizadas por: las obras de Pribram relativas a la 
fisiologia neural y la anatomia de la solución de problemas; 

la labor del Comité sobre Comportamiento Genético de la Comi» 

Sion de Investigaciones en las Ciencias Sociales (SSRC); los 
estudios sobre impresiõn, conducidos por los seãores Hess, 

Lorenz, y.!inbergen; y los estudios sobre privación sensorial 
conducidos por el Srº Hebb y sus colegas. 

En los grandes proyectos que se estan llevando a cª 
bo para estudiar los planesy programas existen aspectos de ip 
vestigación, que involucran a la gran mayoría de las discipli 
nas académicas tanto en las investigaciones sobre los objetiu 
vos del aprendizaje en estos campos como en las investigacio- 
nes sobre el grado de conocimiento alcanzado por los alumnos 

en sus trabajos con nuevos materiales de instrucción. No hace 

mas de diez anos que-agozno podia imaginarse a un físico de 

fama internacional realizando estudios de investigaciones son 

bre el aprendizaje, o a linguistas igualmente famosos investi 
gando la lectura de los estudiantes. Hoy dia, estos y otros 

proyectos similares están en ejecución. La investigación en 

la educación incluye ahora personalidades de la mayoríackalas 

disciplinas académicas, y es muy probable que esta tendencia 

continúe, por lo menos una década, debido al descubrimiento. 

de que hay problemas educativos importantes a cuya solución 

pueden contribuir estas disciplinas, y también debido & que
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la investigacion sobre asuntos educativos algunas vecesznroja '. . . . nueva luz sobre los puntos teoricos centrales de las discipl; 
( .' 

. .” nas en Si, como le sucedio a Dewey, cuyo trabago en relaCion 
. . ' . n a la educación, contribuyo a su teoria filosóficaº 

CRECIENEE COMPLEJIDAD DEL “MAPA” EDUCATIVO 

La investigación en la educación no solamente se eg 
ta expandiendo con reSpecto a mayor número de disciplinas ina 
volucradas sino que el "mapa" de conceptos sobre los procesos 

y actividades de la educación se presenta como algo cada vez 
mas complejo, La idea prevalente hace cuarenta anos sobre enª 
les eran los rasgos principales que debian ser investigados 
por los estudiantes del proceso educativo era una’muy simple. 
Existían asignaturas tales como lecture, aritmética,escritura 
y deletreo. Cada asignatura representaba una actividad dife= 
rente de aprendizaje, actividad que era inherente & la naturª 
leza de la asignaturaº Había alumnos, y cada uno de ellos pg 
dia diferir en términos de inteligencia“ Habia métodos para 
ensefiar cada asignatura, y éstos podian ser clasificados en 

términos tales como: deductivo, inductive, manipulativo, inc; 
dental, y así por el estilo, Finalmente, había. maestros que 

utilizaban estos metodos. Los maestros podían ser caracteriza 
dos como superiores, promedio, o deficientes en el use de es— 

tos métodos. Estos cuatro elementos: las asignaturas,los aluª 
nos, los métodos de ensenanza, y los maestros,constituian los 
rasgos principales del "mapa" de conceptos de la década del 

. I ! veinte, y se creia que cada uno de estos elementos poseia una
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o dos dimensiones principales a través de los cuales influían 
en el proceso educativo. La investigación en la educación se 

concentro en la comparación de métodos para enseãar una asigm 

natura especifica, uiilizando grupos “aparejados”, en que en 

cada grupo habíáíalumnos que habían obtenido resultados simi» 
lares en los examenes de inteligencia, y maestros que habían 
obtenido clasificaciones similares respecto a su habilidad pª 
ra enseãarº El mapa de conceptos sobre los rasgos principales 
de las actividades establecidas con propósitos educativosema 

igualmente simpleº Había escuelas, y estas diferian en el tª 
mano de su matrícula y en la organiaación de grados: 8-#; 
6—3u3; 6—6. Habia administradores, y estos diferian en la 
cantidad de entrenamiento y experiencia que poseian. Final“ 
mente, existian políticas o pautas de administración, y estas 
eran comunmente objeto de estudios, Estas pautas incluian la 
promoción de estudiantes, la escala de sueldos de los maes— 

tros, anõs de tenencia en el cargo de maestro, y cosas por el 
estilo, Comúnmente, se conducían dos tipos de investigaciones: 
uno, en el cual se evaluaban las pautas y arreglos administrª 
tivos de acuerdo al rendimiento de los alumnos en los exame» 

nes de conocimientos; y el otro, en el cual se trataba la frg 
(E“/3.

' 

cuenCia ix ~~ se daban las politicas existentes en las vadas 

cscuolas, y sus intercorrelaciones, comolfli criterio 0 indicª 
dor de su valor, Este segundo tipo era la forma predominante, 

en parte debido a que el examen de estudiantes era un asunto 

Gostoso, pero, fundamentalmente, debido a que la mayoría de 

los estudios sobre el primer tipo demostraron una pequena o
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l n’ . ninguna relacion entre los resultados obtenidos por los estu- 
. ' . 

. 

. . .-
' diantes en los examenes de conocimientos, y las politicas y 

ª' . . . .
' 

practicas administrativas, 

Hoy dia, el mapa de conceptos cuenta con mas rasgos, 
Los antiguos estan todavía en el mapa, pero cada uno de ellos 
está ahora concebido con mayor complejidadº Cada una de las 
asignaturas esColares esta ahora contemplada en términos de 

varios objetivos posibles y en términos de una o mas estruc— 

turas, (hilos conductores) que facilitan la organización de 

su contenido ya sea para su utilización práctica, o para el 
aprendizaje, o para ambos. Cada alumno está concebido como un 

individuo con un sinnúmero de características pertinentes, en 

adición a su rendimiento en un examen de inteligencia eSpecí— 

fico. Su desarrollo cognoscitivo es importante, e incluye va— 

riables tales como la manera como enfoca o rechaza fenómenos 

nuevos, su modo de ver al mundo, su concepto del papel que de 
sempefia, y sus habilidades para resolver problemasº El desaÍá 

rrollo de sus afectos también se considera pertinente en rela- 
ción con un sinnúmero de cuestiones educativas, y este desa- 

rrollo incluye variables tales como sus intereses y motivos,su 
actitud hacia la educación, su actitud hacia el trabajo, sus 

necesidades de conocimientos, su confianza prOpia, hasta que 

grado se identifica con otros, así como las característicasdb 
-los otrosº Sus hábitos de trabajo y estudio son a menudo sig— 

nificativos. Y se esta dando un reconocimiento creciente al 
desarrollo físico, con respecto a cierto tipo de problemas e- 

ducativos. Esto incluye la tasa (velocidad) y etapa de desc -
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rrollo, y la cantidad y variedad del estimulo que se provee, a 

medida que los órganos sensoriales y los sistemas físicos eme; 
gen y maduran, Este panorama de las características pertinen— 
tes de un alumno no es solamente complejo, sino que envuelve 
conceptos relativos a varias disciplinas. 

La Cºncepción de métodos de ensenanza ha sido tam- 
bién objeto de elaboración, aunque no en tan alto grado como 

el de los alumnos. Esto puede en parte deberse al hecho de que 

muchos estudiantes de educación consideran que los métodos de 

enseãanza estan subordinados a los procesos de aprendizaje y 
a las condiciones de aprendizaje. Si el papel que desempefà.al 
maestro es determinar la clase de aprendizaje necesario para 
lograr que los objetivos educativos puedan realizarse y luego 
ayudar a establecer las condiciones que se requieren para.que 
los estudiantes puedan llevar a cabo esta clase de aprendiza- 
je, se puede considerar a los métodos de enseãanza como fun— 

ciones de las condiciones de aprendizaje, en vez de variables 
independientes. A pesar de todo, el "Manual sobre Investiga— 
ciones sobre la Ensenanza" (Handbook on Research in Teaching), 
el cual fuera recientemente publicado, provee una buena des— 

cripción de los procedimientos y estilos en la enseãanza, que 

permite realizar un análisis mas adecuado de este rasgo prinr 
cipal. 

La idea del maestro también se ha venido expandien— 
. . ' ... . . do. La cantidad de educacion y los anos de experienCia que de 

be poseer tiene menos importancia que variables tales mmm)sus 
I . ' . . . ideas acerca de las metas hac1a las cuales esta dirigida su
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ensenanza; su concepto de la tarea de aprendizaje; su entendi 

miento de los materiales con los cuales va a trabajar; su con 

fianza prepia; s“ actitud hacia los alumnos, y cosas por el 
estilo. 

En edición a la elaboración de las variables signi— 

ficativas envueltas en los rasgos que anteriormente se recong 

cieron como pertinentes, varios nuevos rasgos principales han 

emergido en este mapa de conceptos en el terreno de la inves— 

tigación. Ya no se piensa que la escuela es simplemente- un 

lugar en donde maestros y estudiantes se reunen para realizar 
las clases; la labor de los sociólogos, entrepôlogos y psicó— 

logos sociales ha dado significado a la escuela como una ins“ 
titución social en la cual se desarrollan las tradiciones, se 

alientan o desalientan las aSpiraciones, se facilita o se en— 

torpece la comunicación, se brinda dirección a las activida— 

des y se otorgan recompensas proporcionadas al éxito, y en la 
cual los estudiantes sienteg expectativas que pueden influir 
grandemente en sus propios esfuerzos educativos” He aqui que 

la escuela,como una institución social,se ha convertido anuna 

parte importante del mapa de educación, y las variables impli 
citas en el concepto de escuela se consideran factores potenu 

ciales que influyen en el aprendizaje y la ensenanzaº 

El hogar como el ambiente pasado y presente àâ.alum 

no se analiza también como un rasgo principal que afecta al 
proceso educativo y & la labor de la escuela: Bloom y sus dig 

cípulos han desarrollado indices de la calidad del ambiente 

hogareno necesario para alentar y apoyar al aprendizajeº
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Bernstein en Inglaterra ha demostrado la influencia de los pa 
trones linguísticos que han sido utilizados en el hogar,sobre 
la educación posterior del alumnoº Un numero de estudios,como 
los de Sears y Maccoby, establecen una relación entre las praª 
ticas de entrenamiento de un alumno en su hogar y el desarr0r« 

Jlo cognitivo y emotivo de este, Schramm y otros han previsto 
información sobre el hábito de observar programas de televi— 

, I Sion en el hogar, 

El ambiente creado por los companeros del grupo al 
que pertenece el alumno, se caracteriza ahora por diferentes 
variables y se ha demostrado que es un factor que media en la 
influencia de la escuela, del maestro, y del hogar; al mismo 

tiempo que produce sus propios valores, sus prácticas usuales 

y su "panorama del mundo", todo lo cual puede resultar en di— 

ferentes niveles de aprendizaje entre los alumnos de una es— 

cuela. Las investigaciones de Newcomb y otros psicólogos so— 

ciales indican la importancia de las variables que nªnesentan 
estes grupos de compaãeros sobre el aprendizaje en colegios, 
mientras queírnáuxsy Becker describen estes grupos como las 
principales variables reguladoras del esfuerzo deSplegado por 
los estudiantes de medicina. 

Se reconoce ahora al ambiente de una comunidad mas 

grande como el rasgo del mapa de conceptos que es digno de in 
vestigaciones en la educación, pero esta idea no ha sido man 
mente elaborada, Edward Thorndike desarrolló índices para elª 
sificar la calidad cultural general de una comunidad, y desde 

entonces, algunos aspectos han sido identificados, tales como
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la disponibilidad de libros, de obras de arte y museos de CiQQ 

cias, de periódicos "de calidad", y de obras musicales.Pero 

las variables significativas no han sido claramente estableci ' 

das, de manera que la investigación en la educación hoy día 

generalmente hace una division del ambiente comunal en categg 

rias preliminares, tales como suburbios, ciudad central, sec— 

, I N ' cion de arrabales, pueblo pequeno, y areas ruralesc 

Otra forma de percibir ambientes mas extensos » una 

comunidad, una ciudad, un estado, o una nación — es a través 

de las actitudes de las personas hacia la educación. Encues— 

tas llevadas a cabo por el National Opinion Research Center y 

por el Michigan Survey Research Center indican una variedad 

en las actitudes entre diferentes sectores de la población,tâ 
les como, padres de los ninos en las escuelas, líderes del cg 

mercio, líderes de las clases obreras, agricultores y profe“ 

sionales. Schramm y Carter han establecido una relación entre 

las actitudes de los grupos y el êxito que las escuelas han 

logrado en la emisión de bones en su localidad. Se ha sugeri— 

do que las actitudes de una comunidad respecto a la educación 

son variables significativas para atraer maestros y adminis— 

tradores, y para ejercer influencia sobre las aspiraciones e- 

ducativas de los ninos y jóvenesº Esta área está siendo obje- 

to de un estudio activo, por aquellos investigadores que es— 

tán preocupados con los problemas de la educación, 

' . , . El breve resumen que se hace a continuaCion es sufi 
ciente para ilustrar el inmenso trabajo que ha venido llevan— 

dose a cabo en el mapa de conceptos del terreno de la invest;
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gaciôn en la educación. El mapa típico del proceso educativo 
hace unos cuarenta anos incluía solamente cuatro rasgosaahora 

existen por lo menos ocho rasgos principales, Cuarenta anos 

atrás, cada rasgo era concebido en términos simples que envo; 
vían solamente unas pocas variantes; hoy dia, cada uno de los 
ocho rasgos ha sido desarrollado en un conjunto que envuelve 

un gran número de variables. La investigación en la educación 

no esta ya guiada por patrones simples, sino que por un mapa 

complejo donde se pueden ubicar los fenômenos específicos y 
donde se puedendiferenciar las diversas variables envueltas; 
esto es,algunasvariables son importantes, bajo cicrtas condi— 

ciones: para ciertos objetivos, para determinados alumnos, y 
carecen de significado universal. El campo de investigación en 

la educación se ha convertido hoy dia cn uno que requiere in- 
dagaciones mucho mas sofisticadas delas que Se consideraban 

. «» ' . necesarias en anos preteritosº 

LAS FUNCIONES DE LA INVESTIGÁCIÓN EN LA EDUCACIÓN 

En períodos pretéritos, cuando la educación no era 

concebida como un fenómeno tan complejo, una creencia común 

entre los investigadores en el campo de la educación era que 

ellos podian encontrar, y oncontrarían, contestaciones defini 
tivas a sus preguntas sobre que y como enseãar; y correSpon— 

dientemente, como organizar y administrar una escuela. Según 

se acumularon los hallazgos de los investigadores, se hizo e— 

vidente que no se podían inferir conclusiones precisas y que 

los factores envueltos eran mas complejos de lo que los dise—
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nos de los investigadores habían asumido. Han dejado pues,los 
investigadores de pretender obtener contestaciones directas a 

J ' , I r sus preguntas sobre gue debe hacerse en la educaCion y gpmo 

debe hacerseº 

Una segunda función de la investigación en el campo 

de la educación está ahora bien establecidaº Ella es, evaluar 
los programas, procedimientos y materiales didácticos de manº 

Tª que secpnozcanlbos resultados que con ellos se estan obte= 

niendo, así como su costo en términos de tiempo, esfuerzo y 
materiales; y además, bajo que condiciones se estan obtenien=º 

de los resultadosº De allí que los nuevos cursos de los prom 

gramas de mejoramiento que son apoyados por la National Sciep 
ce Foundation incluyen con frecuencia proyectos evaluativos a 

través de los cuales seexaminan las aptitudes Y'conocimientos 

de los estudiantes; las condiciones bajo las cuales se utili» 
zan los cursos son también motivo de estudio. Un ejemplo de 

los resultados obtenidos es el siguiente: los estudiantes com 

prendidos en la cuarta parte superior de aptitud escolástica 
han obtenido resultados sustanciales en sus examenes de conom 

cimientos, y los estudiantessubicados en la cuarta parte in— 

ferior tambien demostraronàunxêrmuy pocos conocimientos. Este 

hallazgo ha llevado al Comitê para el Estudio de las Ciencias 

Biológicas (Biological Sciences Study Committee) a tomar la 
decision de disenar y elaborar un curso especial para los llg 
mados "alumnos retrasados“c Otro ejemplo es el siguiente: los 
estudios llevados a cabo respecto a un determinado libre de 

. ' , texto programado para el curso de estudios de ingles en una
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escuela superior, indicaron un marcado mejoramiento en la me— 

canica de la escritura por aquellos que habían completado el 
curso; pero, al mismo tiempo, se encontró que muchos estudiag 
tes no habían completado el curso porque, según ellos dijeron, 
"habían perdido el interés": Una evaluación de esta situación 
sugiere la necesidad de diseãar experiencias de aprendizaje 
mas interesantes o mejor motivadas. Esta evaluación de los prº 
gramas, prácticas y materiales didácticos es probablemente la 
función de la investigación en la educación que se aplica anº 

" . ra con mas frecuenc1a= 

Una tercera función es la de recolectar información 
sobre las actividades educativas que sean de utilidad para eg 

tablecer políticas y formular decisiones. La disponibilidad 
de información acerca de nuestro sistema económico, represen— 

tada por índices tales como el producto bruto nacional y la 
tasa de desempleo, es de gran ayuda al comercio, a la indusn 

tria, y al gobierno, en el desarrollo de sus políticas a se— 

guir y sus programas para una productividad mas incrementada, 

CorreSpondientemente, información respecto a la tasa de mortª 
lidad por diversas enfermedades provee una base para trazer 
la acción a seguir en el campo de la salud publicaº En igual 
forma, la investigación en el campo de la educación esta co— 

menzando a elaborar datos básicos sobre materia de importan— 

cia en la planificación de actividades educativas, tales como 

eostos diferenciales, clasificados por regiones geográficas, 
urbanas e rurales; niveles socioeconômicos de las escuelas; 

. ( , ; sueldos de los maestros en diversas categorias; educaCion de
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loa maestros; numero de salas de clases que reSponden a deter 
minados requisitos de construcción; y otros por el estilo.Ahg 
ra se necesita“ urgentemente informacion permanente sobre los 
logros educativos, clasificados por categorias socioeconômi» 
cas, por regiones, por área rural, pueblo, centro de la ciwhd, 
arrabales, suburbios, y así por el estilo= El National Bureau 
of Economic Research emplea una gran parte de sus recursos en 
la identificación de factores importantes que entran en juego 
en la formulación de decisiones, así como tambien al desarro— 

110 de índices que permitan la evaluación de estos factores. 
Esta función de la investigación ofrecera un creciente intaés 

. . . ' a los investigadores en el campo de la educacionº 

Una cuarta función de la investigación en la educa— 

ciõn es proveer perspectivas, estímulo y guia a las innovacig 
nes educativas. La educación en la actualidad es la tarea cen 
tral de nuestra nación. La sociedad, el empleo, la Ciudadanía, 
la vida productiva y familiar requieren ahora un nivel de edu 

cación mucho mas alto que nunca. Para la autorealizacion del 
individuo, este necesita de conocimientos; de destrezas que 

le permitan la utilización de una gama amplia de recursos cu; 
turales; de intereses ampliosa y del hábito de continuar aurª 
diendo. Estos requisitos educacionales de nivel superior ocu- 

rren al mismo tiempo que los conocimientos se duplicam cada 

doce a quince anos. Las metas de la educación no pueden real; 
zarse meramente con um pequeno remiendo de nuestras actuales 
escuelas y colegiosç Se necesitan innovaciones educativas fun 
damentales y diseminadas en todo el ámbito del sistema,Por la
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experiencia con que se cuenta respecto a experimentos educati 
vos, así como por analogia de lo observado en la agricultura, 
en la medicina y en la industria, se puede afirmar que las 
innovaciones se desarrollan y conducen con efcctividad en una 

atmosfera de investigaciones. Crecientemente, se espera que 

las investigaciones en el campo de la educación provean el nª 
. ! . . . . cleo dinamico para innovac1ones esenCiales y continuas. 

Finalmente, una función muy importante en el terre— 

no de la investigación de la educación es el desarrollo de 

una teoria mas adecuada y valida respecto a los procesos edu“ 

cativos y a las operaciones de actividades conducidas con fi— 

nes educativosº "Teoria" es la concepciõn de lo que realmente 
es básico para la estructuraciõn y funcionamiento de la educª 
ciõn. Estas facetas, que estan abiertas a otras observaciones, 

no incluyen materias importantes como los pensamientos, las 
actitudes, las emociones, y la percepcíon de las personas en— 

vueltas; ni tampoco proveen una base para hacer una dkíinción 
entre lo que es pertinente y lo que no es, lo que es importaª 
te y lo que no es. Estas cuestiones, de lo que es pertinente 
e importante, requieren un estudio de las posibles consecuen— 

cias. Por 10 tanto, una teoria sólida es aquella en la que se 

demuestrauna relación significativa entre los elementos y las 
. , . I consecuenCias que son objeto de la educacion. 

La selección no estriba en el tener e no tener una 

teoria. Todos los educadores tienen un concepto de lo que es» 

tan haciendo, y cuales son las cosas pertinentes e importanr 
I I tes; pero, la gran mayoria de nosotros poseemos teorias que



_18_ 

no han sido examinadas y ni probadas cuidadosamente. Por ello, 
algunos maestros hablan de cubrir tópicos en sus cursos, La 

teoria de que lograr que los estudiantes se familiaricen con 

un tópico es equivalente a obtener un aprendizaje deseªblg es 

claramente una teoríaperorx>se ha estudiado profundamente ni 
. ! . sometido a pruebas empiricasç 

Necesitamos teorias que sean mas sólidas y mas com» 

prensivas, esto es, que abarquen mas, respecto al aprendizaje, 
la enseãanza, los examenes, asesoría a los estudiantes,y bue— 

na administración. Una teoria sólida provee una guia de aanôn 

o indagación futura mucho más utilizable que una serie de reg 
puestas específicas a preguntas relativas a la educaciónc La 

creciente complejidad del mapa de conceptos de la investiga-= 
ción en la educación denota el comienzo del desarrollo de una 

teoria educativa mas adecuada. Esta es una de las funciones 
de investigación en la educación que necesita se le brinde mp 

. I 
_ I 

ega mas atenCionº 

APOYO A LA INVESTIGÁCIÓN 

Cuarenta anos atrás, cuando se establecieron un nú“ 

mero de oficinas (bureaus) para conducir investigaciones enla 
educación, se les brindó muy poco apoyo para dotarlas de peru 

sonal y para otros gastos. En aquel entonces, se encontraba 
el autor de esta obra en la Universidad de Nebraska, donde a 

Charles Fordyce, un profesor titular, se le libero de enseãar 

uno de sus cursos para dirigir un centro de investigación. Su 
I o I ' I . . . . investigaCion se enfoco haCia el examen y diagnOSis de las d;
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ficultades queomstaculizan.el aprendizafe. Fordyce administra 
ba los exãmenes perSonalmente, o bien era ayudado por estu- 
diantes de los cursos postgraduados, sin remuneración alguna. 

Contaba con una secretaria a tiempo parcial y una asignación 
de $500 para útiles y otros gastosº Muchos otros de los otros 
centros (bureaus) establecidos estaban igualmente dotados, pg 

ro los de los Estados de Illinois, Minnesota, y Ohio, estaban 

mas adecuadamente financiados: El presupuesto solicitado' en 

1929 para el Negociado de Investigaciones en la Educación, de 

la Universidad del Estado de Ohio, fue de $100.000, una suma 

bastante elevada en esos tiempos; y con esta incrementadaesig 

nación de fondos,le fue posible a su director, W.W. Charters, 
obtener los servicios del W,HºCowley, Edgar Dale, y los. del 
que escribe. Dos anos después, la Gran Depresiõn ocasionó una 

reducción en el apoyo de programas de_investigación, al igual 
que en el apoyo de la educación en general. 

Afin en 1950, el apoyo que se estaba brindando a la 
investigación de la educación en los Estados Unidos era bas- 

tante nominal. A excepción de estudios especiales financiados 
por grandes fundaciones privadas, la gran mayoría de las in- 
vestigaciones eran conducidas por profesores de educación, 

quienes programaban el tiempo necesario conjuntamente con sus 

docentes; así como por estudiantes de los cdrsos de postgra— 

duados, quienes estaban preparándosus'tesis.Fue entonces que 

se puso en ejecuciôn el Programa Cooperative de Investigacio— 

nes, patrocinado por la Oficina.de Educación del Gobierno de 

los Estados Unidos, que comenzó a operar el lº de julio. de
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1956, con una apgbpíación de fondos de un millón de dólares 
para el primer ano de su funcionamicnto.Esta cantidad ha au— 

mentado gradualmente hasta alcanzar la cifra de $11.5 millones 
aux-ante, el afio fiscal del 19640 A la vez, la Oficina de Educª 
ciõn ha brindado apoyo financiero para las investigaciones rg 
ferentes a los diversos medios de educación, a través delActa 
sobre la Educación en el Campo de la Defensa Nacional.También 
se ha ordenado a la Oficina de Educación gastar en investiga— 
ciones un diez por ciento de los fondos apropiados bajo el 
Acta de Educación Vocacional del 1963. 

Otras agencias federales, particularmente los Inst; 
tutos Nacionales de Salud, la Fundación Nacional para las Cian 
cias, y el Departamento de Defensa, ahora cstán.qando prº 
gramas de investigación en la educación, de manera que el go- 
bierno federal es, sin lugar a dudas, la fuente primordial de 
fondos para los proyectos de los investigadores en el campo 
de la educación. Se estima que se gastaram mas de veintezúllg 

-nes de dólares, provenientes de fuentes federales, en elirang 
curso de este afio, y que en mas de 400 proyectos de investigª 
ciõn, cn actual operación, trabajarán unos 800 investigadores 
principales y casi 1.500 estudiantes. Si se agregan las auto— 
rizaciones de fondos para la investigación en el campo de la 
educación vocacional y el apoyo a las investigaciones en reeg 
trenamientodejmaâªégãbra, que otorga el Departamento de Trabª 
jo, el dinero disponible, en un futuro inmediato, para las in 
vestigaciones en la educación, parece claro que ha aumentado 
cn.una gran cantidadoEl escollo con que tropezamos ahora no
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parece deberse & carencia de fondos para investigación sino a 

insuficiencia en el número y calidad de los investigadoresºEg 
to ya se está convirtiendo en un motivo de seria preocupación 
y lo será doblemente a medida que peãº el tiempo, a menos que 
la situación actual respecto al reclutamiento, entrenamiento, 
asignación y utilización de investigadores potenciales no me- 

jore grandemente" Esto nos trae, pues, al tópico de esta reu— 
. ' nion. 

RESUMEN 

Resumiendo, el campo de la investigación en la edu— 

cación se ha desarrollado grandemente en los últimos fi 'cua— 

renta anos y con mayor rapidez durante la pasada decada, Las 
disciplinas típicas que están envueltas han aumentado de prºª 
a gºgº, El mapa de conceptos en el terreno de la irwestigación 
en la educación se ha expandido mas y se ha vuelto mas elabo-= 

rado. El campo está concebido ahora en términos mucho mas com 

plejos y sofisticadosª 

Las funciones de la investigación en la educación 
son ahora mas variadasº Los programas, técnicas, y materiales 
didácticos que son utilizados estan siendo evaluados para de— 

terminar si deben continuarse y obtenerse ideas para su mejo— 

ramiento. Los programas de investigación están recolectando 
información que provea datos para la planificación y la toma 
de decisionesº La investigación se está convirtiendo en el nª 
cleo vital de las innovaciones educativase Finalmente, las iª 

. . ' I ' ' . vestigaCiones estan poco a poco proveyendo teorias mas solnts
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y mas adecuadas respecto al proceso educativo y a las activi— 
dades educativasç 

El apoyo financiero para llevar a cabo investigacig 
nes en la educación ha venido creciendo hasta un punto un que 
nuestra preocupación estriba más en el número y calidad de 
los investigadores que en los fondos con que se cuenta. Las 
preguntas importantes que debemos afrontar hoy dia consisten 
en como reclutar indivíduos que tienen gran potencialidad pa— 
ra proseguir la carrera de investigadores en el campo de la 
educación, cómo adiestrarlos, asignarlos, y utilizar efectivª 
mente su competencia. 

————— ooooo————» 

Este trabajo fue traducido del original en ingles por el Profesor E S N E 8 TO 8 C H I E F E L B E I N. 
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FUNDÃMENTOS - GRIENÍACIONES - AREAS BABIGÁS Y 

PROCEDIMIENTQQAPARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA 

INTRODUCCION 

La investigación educativa es la actividad básica del Ins- 

tituto Colombiano de Pedagogia —ICOLPE-, de ahi que duran- 

te e1 período transcurrido desde su iniciación de labores 

ha dedicado, en forma permanente gran parte de sas esfuer- 

zos a 1a estructuración de un programa coherente de inves— 

tigaciones. 

En la primera etapa se ha realizado un análisis crítico 

de las experiencias de investigación y de los problemas - 

del sistema educativo en relación con las necesidades y 

requerimientos del desarrollo de la sociedad colombiana.v 

En el mundo de hoy ya nadie duda de la importancia de la 

investigación científica en todos los campos de 1a activª 

dad humana, sin embargo, en sociedades como la nuestra , 

con escasa disponibilidad de personal calificado y de re- 

cursos económicos aplicables a ella, existe la necesidad 

de hacer uma correcta utilización de los medios en las — 

tareas cuyos objetivos sean definidos con claridad y se



justifiquem en relación con las necesidades de los grupos 

humanos que íntegran la sociedad. 

Teniendo en mente esa responsabilidad, ICOLPE, desde sus 

comienzos, ha venido trabajando en la definición de los 

fundamentos, orientaciones, procedimientos y áreas de in 

vestigación que integrados constituyeran un programa - - 

coherente de investigación. 

Es precisamente dicho programa, 1a materia de este docu— 

mento . 

De entre los valiosos aportes hechos en el proceso de su 

elaboración hay que destacar el realizado por los repre— 

sentantes de la comunidad académica que asistieron a 1a — 

"Primera Reunión de Trabajo sobre Investigación Educati—— 

va", promovida por el Instituto y celebrada en Bogotá los 

días 13, 14 y 15 de mayo de 1970.



II FUNDAMENTOS DE LA INVESTIGACION EN EDUCACION 

El Instituto Colombiano de Pedagogia -ICOLPE— adopta como 

princípio fundamental para la realización de su función 

investigadora, el procurar que todo colombiano tenga accg 

so a la educación y oportunidad de perfeccionamiento a lo 

largo de su Vida. 

La actividad de ICOLPE se basa en una consulta permanente 

con los distintos grupos de la comunidad y del servicio 

educativo. La participación de todos estos grupos permiti 

rã estructurar un sistema educativo autêntico, ajustado a 

las características de nuestra sociedad, facilitando un — 

proceso propio de cambio y desarrollo. 

Para todas sus investigaciones ICOLPE considera e1 siste- 

ma educativo como una totalidad, aunque en principio, sus 

actividades se dirijan preferentemente a los niveles pri— 

mario y medio. 

Como Instituto anexo a la Universidad Pedagógica Nacio—— 

nal, el ICQLPE posee autonomia universitaria y libertad 

científica para la realización y promociõn de estudios e 

investigaciones.



III - ORIENTACIONES PARA LA FUNCION INVESTIGATIVA 

DEL ICOLPE 

En concordancia con los fundamentos que sustenta ICOLPE 

se consideran como orientaciones las siguientes: 

Promover investigaciones a diferentes niveles de abs-- 

tracción con un criterio flexible que contemple la na- 

turaleza de los problemas y el conocimiento acumulado 

de los mismos. 

Dar prelación a investigaciones dirigidas a conocer el 

sistema educativo y a identificar los cambios requeri—- 

dos para su mejoramiento. El Instituto establecerã un 

adecuado equilibrio entre investigaciones de tipo des- 

criptivo, investigaciones tendientes a descubrir las - 

fuentes de los problemas (causales) e investigaciones 

orientadas a introducir innovaciones. 

Fomentar la investigación aplicada cuya realización - 

pueda aumentar el nivel de eficiencia del sistema edu-- 

cativo. Dentro de esta política dará prelaciõn a pro- - 

yectos que beneficien.regiones antes que localidades,



el país entero antes que regiones. En suma preferirá, in— 

vestigaciones cuyas conclusiones tengan mayor posibilidad 

de generalizaciõn. 

Coordinar los resultados de la investigación de modo que 

incidan en la formulación y ejecuciõn de la política edu- 

cativa. 

Promover la formación y perfeccionamiento de investiga— - 

dores en el campo educativo tanto en el país como en el 

exterior. 

Recibir y canalizar ayuda de organismos internacionales, 

gobiernos extranjeros y fundaciones, siempre y cuando la 

destinaciõn de la ayuda refuerce las orientaciones de -- 

ICOLPE y sus prioridades. 

Contratar técnicos de países extranjeros, solamente cuan- 

do no haya en el país personas en condiciones de dar la 

asesoría requerida y siempre que contribuyan a la forma-— 

ción y perfeccionamiento de los técnicos nacionales. - 

ICOLPE actuará con criterio multinacional en la contra- - 

tación de dichos técnicos.
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Realizar el máximo esfuerzo en allegar documentacion e 

información de carácter internacional. 

Difundir los resultados de investigaciones educativas - 

realizadas en el pais y en el exterior, que se conside- 

ren válidas para las actividades del Instituto mismo y 

el desarrollo del sistema educativo colombiano. 

Por todo lo anterior el Instituto Colombiano de Pedago- 

gia además de ejecutar, se encargará de promover, coor— 

dinar y difundir las investigaciones educativas. 

AREAS DE INVESTIGACION EN EDUCACION 

La evaluación de los resultados de los estudios prece-— 

dentes y el análisis de la situación actual del sistema 

educativo, complementado por las consultas a diferentes 

grupos de investigadores, representantes de la comuni—— 

dad y a los centros de decision que administram la edu— 

cación, han conducido a formular interrogantes básicos 

cuyas respuestas definen y enmarcan la problematica fun 

damental para la elaboración del programa y la identifi 
cación de las áreas y problemas específicos de investi-



gaciõn. Tales interrogantes son: 

Quiénes son los sujetos de nuestra educación, cuales sus 

características personales, culturales y socio—econõ- — 

micas 2 

Por quê no se ha logrado 1a universalizaciõn de algún - 

grado de educación y cómo se puede iniciar ahora 1a ob- 

tención de este objetivo i 

Qué cambios son necesarios y cómo se pueden introducir - 

para mejorar el sistema educativo i 

Los objetivos implícitos en estos interrogantes ofre-- 

cen las orientaciones generales que enmarcan el pro—— 

grama. 

En consecuencia, el ICOLPE, en principio, dará curso a 

investigaciones que conduzcan a conocer las condiciones 

del hombre y de los grupos sociales que constituyen e1 

inicio de 1a educación, así como también las causas de 

tales condiciones y su incidencia en e1 proceso educati- 

vo . Por otro lado, emprenderá estudios e investigacio—— 

nes que cónduzcan a superar las fallas y deficiencias -
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del sistema educativo actual entre las cuales la mas 

protuberante es la de no cubrir aun el conjunto de la 

población escolarizable del país, siquiera a un nivel 

minimo requerido para que la educación sea funcional 

en 1a vida de cada hombre. 

En función de la complejidad y la magnitud de los prº 

blemas circunscritos por las cuestiones antes anota—— 

das, el ICOLPE distribuirá en el tiempo sus tareas de 

investigación y aplicará parte de sus esfuerzos a lo— 

grar la identificación e introducción de cambios bené 

ficos al sistema educativo a corto y largo plazo. 

Los criterios tenidos en cuenta para la selección de 

las áreas y dentro de ellas de los proyectos específi 

cos, por medio de los cuales se hace operativo el prº 

grama de investigaciones, son los siguientes: 

El sistema educativo es parte integrante de 1a organ; 

zación de la sociedad, por tanto, en la relación Edu— 

cación-sociedad, ni la una ni la otra pueden ser tra- 

tadas como variables independientes.
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Lo transformable es 10 conocido, ninguna sociedad puede 

inducir el proceso histórico en una dirección deseada - 

y hacia metas concretas de desarrollo si no conoce pre- 

cisamente los antecedentes y las causas que explican su 

situación actual, con base en'lo cual se planea toda -— 

transformaciõn futura. En consecuencia se desprende la 

necesidad de: 

a- Conocer la realidad de la educación en la sociedad — 

colombiana con un enfoque global que informe sobre 

su proceso histórico y que al mismo tiempo permita - 

estudiar las condiciones objetivas y subjetivas de 

los distintos grupos sociales y, 

b- A partir de ese conocimiento es posible redefinir 

las metas de la educación y los cambios requeridos 

para lograrlas. 

Los objetivos específicos de la educación deben se— 

nalarse en función de las condiciones reales e his- 

tóricas y con una proyecciõn al futuro.
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Nuevos objetivos y nuevos contenidos determinaram cam-— 

bios en el producto final de 1a Educación. Las modificª 

ciones que se logren en e1 comportamiento, en las acti— 

tudes y en la capacidad para resolver situaciones debe— 

rán estar en concordancia con los planteamientos enun-— 

ciados en los objetivos de la educación. 

Por otra parte, tales modificaciones se logran a través 

de cambios en 1a administración educativa, en la metodº 

logia de 1a ensefianza y en los procedimientos de evaluª 

ción del rendimiento escolar que se utilicen. 

Areas básicas 

La determinaciõn de áreas básicas responde a 1a necesidad 

de sistematizar el trabajo de investigación en torno a los 

elementos mas importantes del sistema como son: e1 alumno, 

el profesor, el curriculo y la organización educativa. 

E1 conocimiento de lo que sucede en cada una de estas — 

áreas permitirá, después de un serio análisis, indicar - 

cuales deben ser los cambios que conduzcan a mejorar 1a 

tarea educativa, cuáles las innovaciones y cuáles las —
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medidas que amplien las posibilidades de acceso a la edu- 

cación a todo aquel que la requiera. 

Es natural que cuando se hace referencia al curriculo, se 

deba entender este término en toda su extension y con to— 

das sus implicaciones; es decir que para la consideraciõn 

de un currículo se debe tener en cuenta no solamente los 

contenidos y su parcelación horaria, sino fundamentalmen— 

te el alumno como centro de toda la actividad educativa y 

al profesor como el elemento dinâmico del mismo. 

Sin embargo cuando hacemos referencia al currículo nos rg 

ferimos principalmente a objetivos, contenidos, métodos y 

técnicas, así como a textos y ayudas escolares puesto que 

partimos de 1a consideración de que tanto el alumno como 

el Erofesor constituyen el fundamento de cualquier progrª 

ma de investigaciones en educación. 

La organización y administración escolar dada su importag 

cia en la buena gestión del sistema escolar requiere a su 

vez una consideraciõn especial en el marco de las investi 

gaciones dado que los componentes económicos y de di- - 

recciõn son inseparables de 1a administración.
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Finalmente, encontramos que la interrelación alumno-pro- 

fesor recibe directamente 1a influencia de el medio so- 

cial circundante y más estrechamente de 1a familia. E1 

conocimiento de su estructura, sus funciones, sus valo- 

res y normas son decisivas en el logro de una participª 
ción activa de todos sus miembros en el proceso educa-— 

tivo. 

E1 conocimiento integral de cada área implica en cada - 

caso el estudio de diferentes aspectos interrelacio- - 

nados. 

Proyectos de investigación dirigidos a atender 

necesidades inmediatas del sistema. 

A medida que las necesidades propias de las institucio— 

nes educativas io requieran, el ICOLPE hará las investi 

gaciones que permitan mejorar progresivamente el actual 

sistema educativo, emprendiendo para ello estudios encª 

minados a atender necesidades inmediatas 0 problemas ;— 

concretos y guardando siempre un equilibrio con aque— -
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llas investigaciones que se desarrollen a más largo plazo. 

ASPECTOS QUE SE CONSIDERARAN EN CADA AREA 

Las orientacíones generales que enmarcan las tareas de in— 

vestigación del Instituto, suponen un enfoque global en cª 

da proyecto oeestudio específico que se acomete. En conse— 

cuencia, es imprescindible tomar en consideraciõn los ante 

cedentes históricos y legales que expliquen 1a existencia 

de los problemas y características actuales del sistema -- 

educativo; 

Dado que en cada caso, de lo qne se trata es poder brindar 

un análisis integral de los fenóúenos 0 problemas que se - 

investiguen, cada estudio comprenderã no sólo aspectos edª 

cativos y pedagógicos sino económicos, administrativos, sº 

cio—culturales, psicológicos, antropológicos, geográficos, 

politicos, ... etc. E1 mayor énfasis que se haga en alguno 

de ellos dependerá de los objetivos concretos que se bus-- 

quen en cada investigación.
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PROCEDIMIENTOS ADOPTADOS PARA LA REALIZA— 

CION DE LAS INVESTIGACIONES EN EDUCACION 

Las investigaciones se realizarán a través de los si- 

guientes procedimientos. 

A. Mecanismos de Comunicación 

Establecimiento de comunicación permanente con los grª 

pos y elementos relacionados con el sistema educativo, 

particularmente con las entidades de planeación. 

Realización de seminarios, conferencias, cursos, mesas 

redondas etc., con los grupos vinculados al sistema - 

educativo. 

B. Mecanismos de Trabaio 

Establecimiento de formas permanentes de observación - 

del proceso educativo, por ejemplo, visitas periódicas 

a las instituciones escolares, que permitam identifi—— 

car los problemas críticos que requieran proyectos es- 

pecificos de investigación. 

Constitución de comitês de trabajo que consulten, e-
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riódica y sistematicamente las opiniones de los dife—— 

rentes grupos que conforman la comunidad educativa. 

C. Mecanismos de Contratación 

Celebración de contratos com entidades de derecho pó-— 

blico o privado, dando prelación a las universidades - 

del país y a las firmas nacionales que reunan condicig 

nes de excelencia en áreas tales como competencia pro- 

fesional, potencialidad de enfoque interdisciplinario, 

responsabilidad y control. 

Celebración de contratos com personas naturales siem-- 

pre que demuestren competencia profesional, experien-— 

'cia en investigación y se responsabilicen ante la ins- 

titución, del proyecto de investigación que van a em—- 

prender. El ICOLPE tendrâ en cuenta a los estudiantes 

colombianos que para concluir sus estudios de post-grª 

do en el país o en el exterior deben adelantar traba-- 

jos de investigación. 

D. Mecanismos para la formación de investigadores 

Coordinación permanente con las instituciones que for—
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men investigadores en educación. 

Proponer una mayor participación de educadores en los 

programas de becas para formación de investigadores - 

en educación que otorguen tanto entidades nacionales 

como internacionales. 

F. Mecanismos de extensiõn 

Vinculaciõn de profesionales de campos afines a los 
& l ' programas de 1nvest1gac1on educativa. 

Realización de cursos o seminarios con base en las 

investigaciones que se realicen. 

Publicación y divulgaciõn de los resultados de la 

investigación a diferentes niveles.
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PRESENTACION 

Este Plan Multinacional de Investigación, Emperimentaciõn e Inno— 
vacion Educativas fue aprobado por el Consejo Interamericano Cultural 
en su VI Reunion celebrada en Puerto Espana, Trinidad y Tobago, del 5 

al 10 de junio de 1969. 

El Anteproyecto de dicho Plan, originalmente preparado por un gru— 
po de asesores contratados por la Secretaría General, fue estudiado, 
enmendado y aprobado por representantes de 18 Estados miembros que par— 
ticiparon en la Reunion Tecnica sobre Investigacion, Experimentacion e 
Innovacion Educativa que, en cumplimiento de Resolucion de la Comision 
Ejecutiva del mencionado Consejo, se celebro en São Paulo, Brasil, del 
31 de marzo al 4 de abril de 1969. 

El Comitê Interamericano de Educacion y la Comision Ejecutiva del 
CIC estudiaron el proyecto del Plan y le introdujeron las reformas que 
estimaron convenientes, en sus reuniones celebradas en abril de 1969. 

El Plan servirá de marco de referencia para las actividades que se 
realicen en el Proyecto de Desarrollo de la Investigacion, la Experimen- 
tacion y la Innovacion Educativas del Programa Regional de Desarrollo 
Educativo. Se publica para conocimiento general y para que los paises 
interesados en someter propuestas de investigaciõn, experimentaciõn o 
innovaciõn educativas, tengan debida cuenta de los criterios y normas 
que regirãn la presentaciõn y evaluaciõn de dichas propuestas. 

Francisco S. Cêêpedes 
Director del 

Departamento de Asuntos Educativos y del 
Programa Regional de Desarrollo Educativo



PLAN MULTINACIONAL DE 
INVESTIGACION, EXPERIMENTACION E INNOVACION EDUCATIVAS 

RESOLUCION 'Ió DEL CONSEJO INTERAMERICANO CULTURAL 

La Sexta Reunión del Consejo Interamericano Cultural, 

CONSIDERANDO: 

La importancia de 1a investigación, 1a experimentación y la innovación 
educativas, para el desarrollo cuantitativo y el mejoramiento de la educación 
en América Latina, 

RESUELVE: 

Aprobar el siguiente Plan Multinacional: 

I. INTRODUCCION 

Una de las características fundamentales del desarrollo educativo en los 
países latinoamericanos, en la década que está por terminar, ha sido la gran 
expansiõn de la matrícula en todos los niveles y el correspondiente incremento 
del presupuesto destinado a la educación. De ahí que si bien es posible prede— 
cir una mayor demanda, es difícil, para algunos países, aumentar sustancialmen— 
te los recursos en la década siguiente. 

Sin embargo, a fin de lograr un desarrollo armónico de los diversos secto— 
res en cada uno de nuestros paises, deberãn dedicarse recursos adicionales, de 
acuerdo con el aumento de la producción económica nacional. 

Se debe reconocer que el aporte de más dinero, en sí mismo, no garantiza 
una mejor educación. Si se mira hacia atrás y se cotejan los gastos hechos en 
educación con los resultados obtenidos, se debe concluir que se ha logrado aten— 
der a un considerable número de nuevos alumnos, pero que en la mayoría de los 
países no se han introducido cambios sustanciales en la calidad de la ensenanza 
ni en la eficiencia de los procedimientos. Esta situación obliga a reflexionar 
sobre las alternativas del gasto em educación a fin de ofrecer en el futuro una 
mejor calidad de la misma, sin desmedro de la atención que merece el crecimiento 
cuantitativo. 

La falta de antecedentes necesarios para fundamentar adecuadamente una po— 
lítica educativa, explica, en parte, los problemas antes sefialados. Ello ha 
significado que las autoridades, en muchos casos, no han podido considerar otras 
alternativas de acción y se han visto obligadas a tomar decisiones sin fundamen— 
to cientifico. En un gran número de países ese problema ha sido reconocido y se



están tomando medidas destinadas a asegurar la realizaciõn de un conjunto de 
investigaciones, que provean una base sólida para orientar el futuro de la 
educación. Esto permite predecir que el cambio cualitativo será una meta mas 

de la próxima década en America Latina. No parece posible, sin embargo, obte- 
ner los recursos suficientes en cada uno de los países. Se requiere un impul— 
so complementario de tipo regional para realizar un audaz programa de renova- 
ción educativa en América Latina que oriente el cambio estructural que se de— 

manda. De ahí la necesidad de estudiar el diseno de un Proyecto Multinacional 
de Investigación, Experimentación e Innovación Educativas que, al delinear las 
bases de lo que se debe realizar en los próximos anos, permita alcanzar mejo— 

res niveles de productividad utilizando al máximo todos los recursos. 

II. ORIGEM DEL PLAN 

El Programa Regional de Desarrollo Educativo se fundamenta inicialmente 
en la Declaración de los Presidentes de América, suscrita en la Reunión de Je— 

fes de Estado Americanos en Punta del Este, Uruguay, el lª de abril de 1967. 

Para el mejoramiento de los sistemas educativos de los Estados miembros 
de la Organización de los Estados Americanos, dicha Declaración subraya en su 

Capítulo V, en lo referente a los esfuerzos internos que deben realizar los 
países, la necesidad de "desarrollar la investigación y experimentación educa— 

tivas...", y en cuanto a esfuerzos multinacionales que deben realizarse, el in— 

ciso 2 de dicho Capítulo encomienda a los organismos competentes de la Organi— 

zación de los Estados Americanos que “proporcionen asistencia técnica a los 
países que la soliciten... en materia de investigación, experimentación e inno— 

vación educativas". 

La Segunda Reunión Extraordinaria del Consejo Interamericano Cultural, 
realizada en Washington en mayo de 1967, con el fin de adoptar medidas de ac— 

ción inmediata para dar cumplimiento a la Declaración de los Presidentes, enco— 

mendó a la Secretaria General de la OEA la preparaciõn de estudios y la formu— 

lación de recomendaciones referentes, entre otros temas, a la prestación de 

servicios de asistencia técnica en materia de investigación, experimentación e 

innovación educativas, y para el perfeccionamiento de personal especializado. 

Asimismo, la aludida Reunión estableció una Comisión Ad Hoc de Educación 
integrada por representantes de cada uno de los Estados miembros. Función de 

la citada Comisión fue la de proponer al Consejo Interamericano Cultural, com 

base en los estudios preparados por la Secretaria General y por grupos de ex— 

pertos nombrados con tal fin, las medidas específicas que deberian adoptarse 

para dar cumplimiento a los mandatos emanados de la Reunión de Jefes de Estado 

Americanos. De tales actividades quedó formulada la necesidad de estructurar 
un Programa Regional de Desarrollo Educativo, que asegurara un enfoque orgâni— 

co e integral de los diferentes planes de acción. 

_ 

El informe aprobado por la Comisión Ad Hoc de Educación, con sus diferen— 

tes proyectos y anexos fue luego sometido a consideración de la Quinta Reunión 

del Consejo Interamericano Cultural, celebrada en Maracay, Venezuela, entre el 
15 y el 22 de febrero de 1968. En la citada Reunión de Maracay se conocieron y
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aprobaron en principio los proyectos sometidos, entre los cuales figuraba el 
Proyecto Multinacional de Investigación, Experimentaciõn e Innovaciôn Educa— 
tivas. 

Estableció además la Reunión de Maracay una Comisión Ejecutiva del Con— 
sejo Interamericano Cultural, con la función, entre otras, de impulsar. orien— 
tar y coordinar el Programa Regional de Desarrollo Educativo, así como de coor- 
dinar y orientar todas las demãs actividades y programas del Consejo Interame— 
ricano Cultural. Dicha Comisión Ejecutiva revisa y coordina el proyecto de 
presupuesto del Programa y eleva al Consejo Interamericano Cultural las reco— 
mendaciones que juzgue pertinentes para su aprobación definitiva. 

En su Primera Reunión, celebrada del 7 al 22 de noviembre de 1968 en 
Washington, la Comisión Ejecutiva del Consejo Interamericano Cultural (CECIC) 
aprobó el Programa—Presupuesto para el período de enero a junio de 1969, del 
Programa Regional de Desarrollo Educativo, en el cual se incluye el Proyecto de 
Investigación, Experimentaciôn e Innovación Educativas. 

Una primera actividad en la realización de dicho Proyecto consiste en la 
elaboración del Plan Multinacional de Investigación, Emperimentaciôn e Innova— 
ciõn Educativas, que se realizará tanto a través de proyectos específicos des— 
tinados a impulsar estas actividades como mediante estudios básicos y acciones 
de refuerzo que sean necesarias para cumplir efectivamente el mandato de los 
Presidentes de América. 

III. OBJETIVOS 

El Programa Regional de Desarrollo Educativo persigue como objetivos el 
estimular y complementar los esfuerzos nacionales a fin de elevar la calidad de 
la educación, mejorar la administración y planificación de ella y ajustar más 
adecuadamente los sistemas educativos a las exigencias del desarrollo econômico, 
social y cultural; promover las investigaciones y la incorporación de métodos 
modernos en la educación y campos afines, impulsar la cooperación interamerica— 
na en materia educativa; y promover la integración latinoamericana por medio de 
la educación. 

El propósito de este Plan es ofrecer un marco de referencia para las inves— 
tigaciones e innovaciones que se realicen con ayuda del Programa Regional de De— 
sarrollo Educativo. No pretende establecer pautas que los países deban seguir 
en sus programas de investigación educativa. Por el contrario, se desea estimu— 
lar la iniciativa local de tal manera que responda a sus propias necesidades, 
que enfoque sus propios problemas y que canalice sus esfuerzos hacia la búsqueda 
de soluciones a tono con sus propias aspiraciones. 

Puesto que debe existir una íntima relación entre la investigación, la ex- 
perimentación y la innovación educativas y el planeamiento integral de la educa— 
ción se proponen los siguientes objetivos, teniendo en cuenta además los linea- 
mientos expuestos en la Introducción de este Documento, los antecedentes relati— 
vos al origen del Plan y los objetivos generales del Programa Regional de Desa- 
rrollo Educativo:



10. 

11. 

12. 

13. 

Contribuir por medio de la investigación, la experimentación y la 
innovación educativas al planeamiento integral de la educación, en 
cada país. 

Estimular el desarrollo de investigaciones, trabajos de experimen— 
taciõn o de innovación educativas en instituciones públicas y par— 
ticulares orientadas a la solución de problemas educativos comunes 
a varios países. 

Colaborar con los gobiernos para estimular y promover la investiga— 
ción, la experimentación y la innovación educativas hacia la solu— 
ción de los principales problemas educativos de cada país. 

Contribuir a la formulación de planes nacionales de investigación, 
experimentación e innovación educativas, con sentido práctico y 
realista. 

Mejorar la calidad de la investigación y la experimentación educati- 
vas en la Región. 

Fomentar la evaluación de los resultados de las innovaciones que en 
materia de educación se lleven a cabo en los países. 

Estimular y facilitar la aplicación, a la Región latinoamericana, de 
los resultados de investigaciones, experimentos e innovaciones educa- 
tivos realizados en otras regiones. 

Fomentar la experimentación y la innovación de manera que haya un ba— 

lance adecuado entre la investigación y la innovación en el campo 
educativo. 

Fomentar la coordinación de la investigación educativa sobre proble— 
mas comunes de la Región para proponer soluciones que puedan utilizar 
varios países. 

Promover la formación de investigadores educativos; la capacitación, 
especializaciõn y perfeccionamiento de los investigadores en ejerci— 
cio, y la familiarización del personal que participa directa o indi— 
rectamente en los programas de investigación con el espíritu y técni— 
ca de êstas. 

Establecer medios de comunicación tanto entre centros de investiga— 
ción como entre los investigadores educativos de la Región, que asegu— 
ren efectivamente la transmisión oportuna y completa de la información 
entre todos los países de América Latina. 

Favorecer el intercambio de personal de investigación educativa. 

Contribuir al mejoramiento de centros o institutos de investigación, 
experimentación e innovación educativas existentes en los sistemas es— 

colares y las universidades en América Latina.
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IV. CRITERIOS Y AREAS PRIORITARIAS 

Los criterios que se proponen a continuación para el establecimiento de 
las prioridades, sólo tratam de establecer algunas pautas y seleccionar áreas 
de mayor alcance multinacional para las investigaciones, experimentaciones e 
innovaciones que los países deseen realizar dentro del marco del Proyecto 
Multinacional y que, de ser aprobados, recibirân ayuda del Programa Regional 
de Desarrollo Educativo. 

A. Criteriosgpara la Determinacion de Prioridades 
de las Areas de lnvestigacion 

1. Urgencia del tema propuesto para la investigación dentro de la pro— 

blemática educativa de los países. 

2. Importancia de la investigación en la solución de los problemas edu— 

cativos. 

3. Alcances multinacionales. 

u. Efecto multiplicador de la investigación para la solución de proble— 
mas conexos . 

5. Relación de la investigación con asuntos de otros proyectos del Pro— 

grama Regional de Desarrollo Educativo. 

6. Factibilidad de que los resultados de la investigación sean aplica— 
bles en los países, con recursos prºpios. 

7. Calidad científica del Proyecto en términos de sus aportaciones teó— 
ricas. 

B. Areas de Prioridad Dara los Proyectos de 
Envestigacion, Experimentacion e Innovaciones Educativas 

Las áreas de prioridad que se sefialan a continuación no tienen un carácter 
taxativo. Son meramente enunciativas y pueden ampliarse para incluir otros as— 

pectos que se considerem deseables de acuerdo con los propósitos de las investi— 
gaciones, las experimentaciones o las innovaciones que se propongan. Por lo 
tanto, los puntos incluidos bajo cada area no reflejan prioridades dentro del 
área senalada. 

1. Aspectos del proceso educativo 

Se incluyen en esta área los estudios que tiendan a una permanente renova— 
ción en los diversos aspectos del proceso de ensefianza—aprendizaje.



2. 

Curriculum (planes, programas, textos y métodos) 

Evaluación del rendimiento escolar. Desarrollo de instrumentos 

Orientación educacional. Desarrollo de instrumentos 

Organización y dirección de establecimientos escolares 

Educación especial 

Estudios sobre las innovaciones que se efectúan en la Región sobre 

educación de adultos 

Problemas de la educación de aborígenes 

Estudios sobre la actitud de la juventud frente a la problemática edu— 

cativa y social 

Integración de los niveles primario y secundario 

Relaciones entre los factores del proceso educativo y sus resultados 

Se consideran en esta área los estudios que tiendan a establecer la forma 

en que los distintos elementos que afectam el proceso educativo influyen en los 
resultados de dicho proceso. 

3. 

Educación y crecimiento demográfico. La demanda de matrícula y los dê- 

ficit eSCOlares 

Niveles y edades de escolaridad 

Indices de promoción, deserción y repetición escolar 

Factores que determinan el êxito o fracaso escolar 

Las edificaciones escolares como medio de incrementar el rendimiento 
educativo 

Investigación del papel de los nuevos recursos de la tecnología en el 
proceso educativo 

Administración de Za educación 

Se consideram en esta área los estudios sobre los problemas administrativos 
que afectam a todo el sistema escolar. 

Evaluación de los sistemas escolares



Modernización de las estructuras y técnicas administrativas 

Oferta y demanda de personal docente, técnico y administrativo 

Formación y perfeccionamiento del personal al servicio de la educa— 
ción 

Inversiones, costos, utilización de recursos y otros aspectos econó— 
micos de la educación 

Mejoramiento de las comunicaciones entre los diversos niveles adminis— 
trativos 

Modalidades de centralización y descentralización administrativa 

Estatutos del personal docente, administrativo y técnico, con especial 
atención a la creación de incentivos adecuados (escalafón, salarios, 
prestaciones sociales, etc.) 

Racionalización del mecanismo de las decisiones con relación a la crea— 
ción de nuevas escuelas, cambios de curriculum, de estructuras peda— 
gógicas, equipamiento, provisión de fondos, etc. 

4. Relaciôn de Za educación con otros sectores sociales 

En esta área quedan comprendidos los problemas que se presentan en la in— 
teracciôn de los problemas de la educación con los de los otros sectores de la 
sociedad. 

Problemas creados por el incremento de la matrícula escolar y el aumen— 
to del conocimiento 

Educación y desarrollo económico y social. La preparación de recursos 
humanos y su actualización permanente em vista de las necesidades del 
desarrollo 

Influencia de las asociaciones de maestros y profesores 

Interacción escuela—comunidad 

Capacitaciõn que necesita el campesino para mejorar la productividad 
agraria 

Estudio sobre las formas de promover actitudes favorables a las innova— 
ciones en educación, tanto en los poderes públicos como en los dife- 
rentes grupos de la población. 

Problemas de la educación en las regiones de difícil acceso, población 
dispersa y en las zonas fronterizas.



V. ORGANIZACION Y DECANISBDS DE ACCION 

La ejecución y coordinaciõn de las actividades contempladas en el Plan 
Multinacional se llevarãn a cabo de acuerdo con las normas, criterios y pro— 

cedimientos estipulados en el Programa Regional de Desarrollo Educativo 

VI. NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE OPERACION 

A. Presentación de Propúestas 

Los gobiernos de los Estados miembros de la Organización de los Estados 
Americanos, podrân presentar propuestas de actividades en el campo de la in— 

vestigación, la experimentaciõn y la innovaciõn educativas a ser realizadas 
con cargo a los fondos asignados para la ejecuciôn del Proyecto sobre Investi— 
gación, Experimentaciõn e Innovaciõn Educativas aprobado por la V Reunión del 
Consejo Interamericano Cultural. 

Las propuestas deberân ser remitidas al Director del Programa Regional 
de Desarrollo Educativo. 

B. Información Mínima 

Las propuestas deben contener, como mínimo, información sobre los siguien— 
tes aspectos: 

l. Una descripción detallada de los objetivos y finalidades que se per— 

siguen a corto y largo plazo. 

2. Una justificaciõn respecto a la manera cómo la propuesta cumple los 
objetivos generales del Programa Regional de Desarrollo Educativo y 
del Proyecto sobre Investigación, Experimentaciõn e Innovaciôn Educa— 

tivas, y de cómo tiende a resolver un problema que afecta a todos o a 

una parte de los países de la comunidad latinoamericana. 

3. La duraciõn de la propuesta. 

4. Las actividades y metas definidas que la propuesta se propone cumplir 
y alcanzar en el primer ejercicio presupuestario y una proyecciôn res— 

pecto del siguiente. 

5. La indicaciõn de cuâl o cuales son los centros o instituciones que se 
designarían sedes de actividades y que tendrãn la responsabilidad de 

llevarlas a cabo. Igualmente una indicaciõn de quê otros centros es- 
tarian involucrados como instituciones participantes. 

6. Una descripción del tipo de responsabilidades técnicas y administra— 
tivas que asumen los centros responsables y cooperadores y de las 
obligaciones que aceptan asumir las instituciones participantes. 

w.—



7. Si se contempla o no la designación de una institución Cºordinadora 0 
un comitê de coordinación entre los centros, con responsabilidades en 
la propuesta. 

8. Una descripción de la naturaleza de la participación de otros centros, 
nacionales y extranjeros, y organismos internacionales, cuando corres— 
ponda y las respectivas medidas de coordinación. 

9. La descripción detallada del contenido de las actividades que se de— 

seen desarrollar. 

10. Una descripción de la contribución financiera local al costo total de 
la propuesta, así como los bienes raíces y servicios existentes en la 
institución que se ofrece para la utilización de la propuesta. 

11. Presentación en detalle del volumen, calidad y tipo de servicios que 
se solicitan del Programa Regional de Desarrollo Educativo y su corres- 
pondiente presupuesto para los ejercicios fiscales. 

12. Otras informaciones que se consideren de interés. 

C. E’specializacién Ii Perfeccionwniento de Personal 

Cada propuesta especificarâ, si es necesario, los requerimientos de especia— 
lización y perfeccionamiento de personal de investigación. Esto se podrá reali— 
zar: (a) mediante su participación en otros proyectos; (b) mediante estudios de 
postgrado em universidades dentro y fuera del área latinoamericana; (c) mediante 
la organización de cursos, de acuerdo con las instituciones participantes en el 
Proyecto de Perfeccionamiento de Personal Especializado en Educación del Programa 
Regional de Desarrollo Educativo. 

a. Estudios de postgrado 

Cuando se incluyan proposiciones de formación de personal a largo plazo, 
el calendario de actividades deberã especificar las que realizará dicho 
personal cuando regrese al país. Se deberân establecer las condiciones 
de empleo que ese personal tendria al volver. 

Intercambio de investigadores 

Cada propuesta especificarâ, si es necesario, la forma en que estimula— 
rã el intercambio de experiencias entre los investigadores de los dis— 
tintos países. Se sugieren dos tipos de intercambio: uno denominado 
estadias, con el fin de intercambiar personal entre dos o mês centros, 
y otro denominado misiones, con el fin de trasladar personal de un cen— 

tro a otro por un período no mayor de seis meses para apoyar un deter— 
minado proyecto de investigación. Se espera así promóver la integra— 
ción regional en el campo de la investigación educativa. 

Por estadia deberã entenderse el envio o intercambio de investigadores por 
común acuerdo entre centros o instituciones de investigación, con el propósito de



enriquecer a sus investigadores con nuevas experiencias y sistemas de trabajo, 
mediante un programa debidamente planificado. Una estadia se extenderâ por un 
período máximo de tres meses. 

Por misiõn se entenderá el traslado de personal de una instituciõn a otra 
durante un período no mayor de seis meses, con el fin de apoyar un proyecto de 
investigación especifico en el centro que recibe la ayuda. Las misiones tien- 
den a llenar más bien necesidades de asistencia técnica y el foco de la acción 
estará primordialmente en actividades específicas de investigación que se ha- 
llan en marcha o que se proyecta iniciar. 

«**—& 

Los participantes en las estadias y misiones deben ser miembros del per— 
sonal técnico de los centros o instituciones contratantes, y estarán directa— 
mente auspiciados por êstos. 

Las estadias y misiones deben ser negociadas inicialmente por la institu— 
ciôn que desea recibir ayuda, la cual debe indicar específicamente el tipo de 
actividad en la que requiere tal ayuda y el especialista cuyos servicios re— 

quiere. Las dos instituciones deben entonces entrar en un acuerdo común al 
respecto, y la institución que requiera la ayuda debe someter la propuesta al 
Programa Regional de Desarrollo Educativo. La instituciõn que ofrece asisten— 
cia se comprometerá a mantener el salario del especialista durante el tiempo 
que dure su misión en el país que recibe la ayuda, y el Programa proveerá una 
subvención mensual por persona. 

D. Evaluación y Análisis de las Propuestas Recibidas 

El Director del Programa Regional de Desarrollo Educativo realizará la 
coordinación y evaluación preliminar de cada una de las propuestas recibidas, 
para lo cual tendrá en cuenta los criterios fijados por el Consejo Interame— 
ricano Cultural, la Comisión Ejecutiva y el Comitê Interamericano de Educación. 

La coordinación de las actividades propuestas se hará por la Dirección del 
Programa Regional utilizando de preferencia especialistas u organismos especia— 
lizados de los países interesados en el proyecto. 

La evaluación preliminar indicará si se recomienda la propuesta íntegra— 
mente o si se formulan observaciones. 

Todas las propuestas recibidas serán sometidas para su evaluación al Comi— 

tê Interamericano de Educación. 

E. Seleccion de Prºpuestasá i 

Las recomendaciones del Comitê Interamericano de Educación serán remitidas 
a la Comisión Ejecutiva, la cual seleccionará las propuestas que habrân de reci— 
bir ayuda del Programa y las instituciones responsables de llevar a cabo las ac— 

tividades.
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VII. CALENDARIO DE ACTIVIDADES Y RECURSOS 

De acuerdo al procedimiento descrito en la Sección V, será necesario dedi— 

car el resto del ano 1969 a la presentación, evaluación, selección y aprobación 
de las propuestas de acuerdo al cronograma adjunto. Este indica, además, que 

la operación de las diversas actividades se iniciará a comienzos del ano 1970. 

Para los anos siguientes será necesario eliminar las actividades correspondien— 

tes a la puesta en marcha del Proyecto. 

De acuerdo a los antecedentes antes expuestos, es necesario proveer recur— 

sos en un monto que se estima, aproximadamente, para el período marzo—junio 1969 

y para 1969—70, en 

Iniciación y 
Preparación del operación de Divulgación de 

Calendario Proyecto los Proyectos estudios 

marzo—junio, 1969 $ 34 773 —-— —-— 

Afio fiscal 1969-70 —-- $ 300 000 $ 12 000 

La operación de los proyectos durante el ano 1969—70, incluirá fondos para 
el pago de personal en aproximadamente el 60 por ciento de la partida indicada 

y un HO por ciento para pago de equipos y materiales, así como contrataciõn de 

servicios especiales, viajes, etc.
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una necesidad o de una dificultad sentida, dirigido a explicar algún fenómeno 

complejo, que tiene mãs alcance que el deseo personal del investigador y que 

ha sido presentada en forma problemática. 

Las definiciones amplias podrian dar margen a investigaciones educativas 

de muchas clases, lo cual a veces podria ser conveniente, si el objetivo pri- 
mordial fuera el de permitir innovaciones deseables en sistemas donde se bus— 

ca mayor eficiencia. Lo importante, cree Philip Coombs (The University 0f 
the State of New Ybrk, 1961), no es tanto definir lo que se entiende por in— 

vestigación educativa como determinar sus propósitos y desarrollar una estra— 

tegia para ella. Se ha propuesto como objetivo fundamental mejorar el apren— 

dizaje y ayudar a la educación a obtener sus requisitos tanto cuantitativos 
como cualitativos. 

La estrategia propuesta incluiria la determinación de prioridades, la 
concentración en las metas de prioridades altas, la movilización de talentos 
nuevos, un mayor flujo deainformación básica que sea de utilidad a los inves— 

tigadores, un mejor entendimiento entre la investigación educativa y la prác— 

tica en el campo de la educación, mejoramiento de los sistemas para comunicar 

los resultados de la investigación y la experimentación, recursos adecuados y 

una organización apropiada. 

En los países en proceso de desarrollo, donde los aspectos cuantitativos 
aún presentan serios problemas, tal vez convenga enfocar la investigación edu- 

cativa desde el punto de vista de la planificación, especialmente si los re— 

cursos disponibles son escasos. Esto no significa que deben pasarse por alto 
los requisitos esenciales que definen la investigación educativa; por el con- 

trario, en ese caso se debe ser más riguroso en el concepto y diseno de la in— 

vestigación. 

Con el propósito de llegar a una definición funcional, convendría desta— 

car las siguientes características que debe llenar la investigación educativa 

y que nos da una visión de conjunto y alcance del término: 

1. La investigación educativa se refiere a un aspecto especializado 
dentro del campo de la educación. Podemos deducir, por lo tanto, 
que tiene una metodologia propia y forma una disciplina de por si. 
Naturalmente, su personal debe recibir entrenamiento especializado. 

2. Su propósito general es mejorar la educación. En este sentido pue— 

de tratar de asuntos teóricos o prácticos enfocando sus esfuerzos 
hacia la explicación, la predicción o el control de fenómenos ob— 

servados o en la búsqueda de nueva información. 

3. Toda investigación deberã surgir de una situación problemática o de 

una necesidad sentida que trascienda a los deseos personales del in- 
vestigador. El problema a que se refiere deberã delimitarse y defi— 

nirse en los términos mãs precisos posibles.
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La significación de una innovación estará en función de la magnitud del 
problema que se propone resolver. Por ejemplo, la introducción de una medi— 
da novedosa (innovación) para resolver el problema de la deserción escolar 
seria de gran significación por el volumen que implica el problema en la rea 
lización del objetivo educativo de escolaridad universal.

_ 

La investigación educativa es primordialmente evaluativa de resultados 
en función de objetivos educativos. Su función en relación a la innovación, 
no obstante, es doble: 

1. Como investigación de una realidad, sirve para identificar proble— 
mas o fallas en el sistema educativo. También seõala prioridades. 

2. Como evaluación de medidas o procedimientos específicos, persigue 
someterlos a prueba rigurosa. 

La innovación, pues, deberâ estar precedida por la investigación y por 
la experimentación, y en cierto modo serã la extensión a todo el sistema de 
los resultados comprobados de alguna experimentación previa. 

C. METODOLOGIA 

La formulación del problema es uno de los pasos más importantes en la 
investigación. Un error común en muchas de las llamadas investigaciones o 
estudios consiste en seleccionar un problema tan amplio, que resulta imposi— 
ble buscarle una solución apropiada. 

1. Lefíniciõn dbz Problema 

Para definir el problema es necesario tener un acopio preliminar de in- 
formación que revele: 19) si realmente existe un problema, y 2d) la magnitud 
del mismo. Esta información preliminar puede, además,ayudar a puntualizar el 
problema en donde resulte más productiva su solución. Esta reducción de un 
tema amplio a un problema específico es lo que podríamos llamar especificaciõn 
o delimitaciõn del problema. Generalmente la mayor parte de los problemas más 
apremiantes de la educación han sido objeto de estudios realizados por otros 
investigadores bajo otras circunstancias, por lo cual sería muy conveniente in 
formarse de antemano sobre tales investigaciones antes de formular el problema, 
o como parte del acopio de la información preliminar para la delimitación del 
problema. En algunos casos la investigación podria ser una réplica de otra in 
vestigación realizada por otro investigador, con el objeto de comprobar sus rã 
sultados, o con el propósito de suplir alguna deficiencia de la anterior inves 
tigación. En este caso convendrá reformular el problema en la forma en que di 
cha deficiencia quede superada. 

—' 

Muchas veces es deseable formular uma serie de preguntas relacionadas con 
el problema, de manera que sea posible escoger las mãs pertinentes y descartar
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a. Aquellas que se proponen familiarizarse con algún fenómeno o penetrar 
más hondamente en êl para obtener nuevos puntos de vista, generalmen— 
te para formular el problema con mayor precisión o para desarrollar 
nuevas hipótesis. 

b. Las que se proponen precisar las características de un individuo o 
grupo de indivíduos, o de una situación con o sin hipótesis inicial 
sobre la naturaleza de dichas caracteristicas. 

c. Las que se proponen determinar la frecuencia con que ocurre algo o su 
asociación con alguna otra cosa, generalmente con una hipótesis ini— 
cial. 

d. Las que se proponen comprobar una hipótesis de causa y efecto entre 
dos variables. 

En las investigaciones del primer tipo, generalmente llamadas estudios ex— 

ploratorios, se le da la mayor importancia al descubrimiento de ideas nuevas. 
Por lo tanto el diseno, que no es otra cosa que el arreglo de las condiciones 
bajo las cuales se recogen y analizan los datos de manera que tengan relevancia 
con el propósito y haya mayor economia en el procedimiento, tendrâ que ser su- 
ficientemente flexible como para permitir que se consideren los distintos aspec 
tos del fenómeno.

_ 

En investigaciones del segundo y tercer tipo se dará ênfais a la exactitud 
y a la precisión. Por lo tanto el diseno debe dar la mayor importancia a la 
confiabilidad de la evidencia que se obtenga y reducir al minimo el sesgo (bias) 
que pueda introducirse en ella. Estos tipos de estudio pueden llamarse estudios 
descriptivos. 

En las investigaciones con hipótesis de causa y efecto no solamente se de- 
be reducir el sesgo y aumentar la confiabilidad, sino que el diseno debe permi— 
tir el hacer inferencias sobre la causalidad. Este tipo de investigaciones ge— 

neralmente se conoce con el nombre de experimento. 

En la práctica,los diferentes tipos de investigación no ocurren separada— 
mente; por el contrario, una investigación puede tener en sus elementos dos o 
más de las funciones descritas anteriormente. Pero para propósitos de la dis— 
cusión sobre el diseno apropiado a una investigación conviene hacer la separa— 
eion. 

El estudio exploratorio puede considerarse como un primer paso en un pro- 
ceso continuo de investigación. El investigador tendrâ que demostrar gran in— 
geniosidad para que el estudio sea productivo, no importa el propósito para el 
cual se conciba. En la búsqueda de variables importantes e hipótesis signifi— 
cativas, el diseno de este tipo de investigación puede incluir: 

a. Estudios históricos y de la literatura pertinente.
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Esto es lo que técnicamente se denomina manipular la variable independiente. 
Los sujetos serán asignados a los diferentes tratamientos de manera que se 
asegure que los dos grupos no se diferenciarán antes de recibir el tratamien— 
to, excepto por azar. Además el experimentador deberã introducir controles 
para asegurarse de que ninguna otra experiencia durante el experimento, que 
no sea el tratamiento a que han de exponerse los sujetos, pueda ser responsa— 
ble del efecto producido. También podrá el investigador incorporar al expe— 
rimento elementos para comprobar las hipótesis sobre factores específicos al— 
ternativos causales. 

No obstante las precauciones que se tomen en una investigación, nunca se 
tiene la certeza completa de la validez de las inferencias que puedan hacerse. 
Siempre existe la posibilidad de que una investigación posterior revele la 
influencia de algún otro factor que no se tomõ en cuenta en la primera inves— 
tigación, o que la definición funcional de los conceptos de la hipótesis no 
proveyó indicadores adecuados, o que el procedimiento no se prestó al desarro— 
llo de inferencias lógicas. Esta posibilidad hace necesario que se evalúen 
los resultados de la investigación a la luz de otros conocimientos. No sola— 
mente la evidencia estadística debe ser confiable (por ejemplo, diferencias es tadisticas significativas) sino que la interpretaciôn esté de acuerdo con 
otros hechos acerca de los cuales se tiene bastante confianza. Por eso, a ve- 
ces es necesario la repetición de alguna investigación y el establecimiento de 
la relación de sus resultados con los de otras investigaciones.
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