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Prólogo 

Dr. Jesús Quirce Andrés 

Rector de la Universidad Anáhuac 

 

La Universidad Anáhuac se ha caracterizado por una excelencia académica y humana, 

sustentada en la honestidad y exigencia que sus integrantes tienen para consigo mismos.  

Nuestros universitarios reconocen tres principios esenciales: recuerdan con gratitud y fidelidad 

el pasado, viven con pasión y generosidad el presente y se proyectan con confianza y decisión 

al futuro. Esto implica evitar la autocomplacencia, ser autocríticos y saber distinguir la 

excelencia de la mediocridad. Estar eternamente inconformes e insatisfechos, y aspirar siempre 

a ser los mejores en las diversas actividades académicas con miras a que el prestigio de las 

diversas escuelas y facultades sea reconocido como una marca distintiva de la Universidad. 

Por ello, aspiramos a lograr una calidad académica integral, que abarque lo científico, lo 

tecnológico, lo humanístico y lo artístico junto con las mejores competencias técnicas y 

académicas. Todo esto sustentado en una sólida moral ética enmarcada en los principios y 

valores del humanismo cristiano. Este profundo compromiso con la misión y visión 

institucionales de cada profesor e integrante de la universidad, debe reflejarse en todas sus 

acciones y productos. 
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El mundo actual, convertido en una aldea global en donde las distancias y las fronteras se 

difuminan cada día más, favorece la integración del conocimiento mediante la conformación de 

redes académicas que, en conjunto, constituyen una enorme maquinaria de investigación y 

desarrollo, generadora de conocimiento, que puede y debe socializarse y compartirse en bien 

de la humanidad, al plantear, abordar y solucionar sus problemas más apremiantes. 

 

Este es el escenario de la educación superior en el siglo XXI. Con un mundo mucho más 

complejo, en el que cada organización encuentra un entorno y problemática muy particulares, 

que hacen que quienes trabajan en ellas requieran de una variedad de conocimientos, 

habilidades y destrezas únicas para su operación exitosa. Atributos que, sin embargo, tal vez 

no puedan encontrar aplicación en otras organizaciones semejantes. Ante esta situación, el 

profesionista ha de ser capaz de analizar un mismo problema desde diferentes enfoques, 

abordado con distintos métodos y resolverlo combinando muchas veces estrategias y acciones 

particulares muy diversas. En pocas palabras, la solución de los problemas cotidianos requiere 

cada día más el enfrentarlos con una actitud investigadora. 

La investigación es una actividad académica sustantiva que enfrenta cotidianamente a quien la 

realiza con situaciones por completo desconocidas que, para ser resueltas, requieren de la 

exploración y selección del conocimiento publicado. De este modo es posible encontrar los 

antecedentes que permitan construir marcos de referencia sobre el problema, ubicar su 

situación actual y tendencias, así como las perspectivas desde donde se estudia y los 

procedimientos con que se miden y resuelven las diversas facetas que lo integran. 

El aprendizaje basado en la solución problemas es un claro ejemplo de cómo las actividades de 

investigación hoy resultan esenciales en la educación superior para que los nuevos 

profesionistas adquieran un perfil caracterizado por su independencia intelectual, su capacidad 

de aprender a aprender y de regular metacognitivamente su propio aprendizaje. 
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Al asumir una actitud investigadora el estudiante y el profesionista ponderan e integran la 

información leída con los datos empíricos obtenidos del análisis del problema que les ocupa y 

de su entorno, para transformarlos en conocimiento útil para resolver sus problemas 

particulares. Esta capacidad de resolver problemas mediante la investigación ayuda a evitar el 

desfasamiento que, de otra forma, suele presentarse cuando un estudiante, durante su 

formación universitaria, ha aprendido sobre un mundo que posteriormente, dada la dinámica 

del cambio;  pueda no corresponder con la realidad que habrá de enfrentar en su quehacer 

profesional. 

La investigación empata las bases teórico-conceptuales necesarias para entender el mundo 

desde una determinada perspectiva con la información obtenida de manera sistemática de la 

realidad actual y la organiza e interpreta para darle sentido. Esto articula y hace congruente la 

formación universitaria con la actividad profesional.  

No se trata de que todos los egresados de una escuela o facultad sean investigadores 

profesionales, sino más bien, de que todos ellos tengan las actitudes y aptitudes propias de un 

investigador para enfrentar, plantear y resolver los problemas cotidianos que justifican la 

existencia de las diversas profesiones. 

En un mundo caracterizado por el cambio rápido y continuo se requiere de profesionistas con 

gran poder de adaptación, capaces de percibir en forma oportuna tales cambios y de adaptarse 

a ellos. Esto lo advirtió con claridad el futurista Alvin Toffler al destacar que los analfabetos del 

siglo veintiuno no serán aquellas personas que no sepan leer ni escribir, sino aquellos que no 

sepan aprender, desaprender y reaprender. 

 

Como consecuencia, la calidad de la educación superior cada día esta más estrechamente 

vinculada con el desarrollo de la independencia intelectual de quien aprende y esta se logra, 

fundamentalmente, a través de la investigación entendida, no sólo como una actividad de 
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generación, aplicación o mejoramiento del conocimiento; sino también como una poderosa 

herramienta para el aprendizaje autónomo y el ejercicio pleno del juicio crítico. 

Hoy, la Universidad Anáhuac, a través de las actividades de su Segundo Simposio de 

Investigación hace patente su interés en coadyuvar a la solución de los problemas sociales más 

relevantes y pertinentes del país mediante la generación, la aplicación y el desarrollo del 

conocimiento en los campos de las ciencias naturales y sociales, del arte y las humanidades 

para mejorar la vida de todo ser humano. 

Reitero lo dicho hace un año al inaugurar el primer simposio de investigación, nuestro lema: 

“Vencer el mal con el bien” tiene una clara aplicación para las actividades de investigación, 

pues los verdaderos líderes de acción positiva están comprometidos con la acción que genere el 

bien. 

La Universidad Anáhuac siempre estará preocupada y ocupada porque sus egresados sean 

agentes de cambio que ayuden transformar en forma positiva la sociedad en la que viven, al 

dirigir organizaciones y emprender proyectos que impulsen el crecimiento de los diversos 

sectores productivos de nuestro país.  

Para hacer que esto sea posible, en un entorno caracterizado por el cambio, es necesaria la 

incorporación de las mejores ideas, enfoques, procedimientos y recursos tecnológicos 

avanzados. Lo que requiere de un trabajo sustentado en aptitudes y actitudes investigadoras, 

propias de las personas en quienes se han desarrollado el análisis crítico, la autoformación y el 

afán de búsqueda del conocimiento característico de los líderes de acción positiva formados en 

esta Universidad Anáhuac. 
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Prefacio 

Dra. Diana Galindo Sontheimer 

Directora de Desarrollo Académico e Investigación 

 

El Segundo Simposio de Investigación que se realizó en nuestra Universidad: La solución de 

problemas mediante la investigación. Abordó un tema de gran importancia y pertinencia para 

un país como el nuestro. 

Sabemos que la investigación es una actividad académica esencial en la vida de una 

universidad. De hecho, las universidades deben en gran medida la razón de su existencia al 

hecho de que la sociedad las reconoce como instituciones en donde se plantean, analizan y 

discuten diversos problemas que requieren ser interpretados, entendidos y, finalmente, 

solucionados en bien del progreso de las sociedades.  

La investigación se considera una función académica sustantiva ya que:  

1. Genera, aplica o mejora el conocimiento mediante el cual resolvemos nuestros 

problemas más diversos.  

2. Ayuda en la formación y el desarrollo de capacidades intelectuales de orden 

superior. 
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3. Favorece el establecimiento de vínculos entre la universidad y la sociedad en las 

diversas esferas, como la industria, las empresas, otras instituciones de educación 

superior o de investigación, así como con las organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales; y 

4. promueve la difusión del conocimiento mediante la generación y producción de 

publicaciones en diversos formatos. 

En la universidad existen talentos que difieren en su forma de ver el mundo, en su interés 

académico particular, en su experiencia y grado de preparación. Pero la investigación logra ser 

un medio ideal a través del cual estos talentos se unen para buscar el progreso de México, para 

resolver sus problemas y solventar las carencias y limitaciones propias un país en vías de 

desarrollo.  

Entre los distintos tipos talentos que se unen a través de la investigación, podemos mencionar 

los de personas que pertenecen a disciplinas diferentes o que tienen distintos niveles de 

conocimientos. Para corroborarlo basta mirar el apartado donde se presentan los carteles que 

fueron expuestos en el simposio y ver la gran variedad de temas que se han abordado, así como 

las numerosas investigaciones que han realizado por muchos maestros y doctores que han 

trabajado mano a mano con sus alumnos. 

Esto nos llena de orgullo, ya que a nivel internacional se reconoce y valora el involucrar a los 

alumnos en la investigación.  

Ahora bien, ¿por qué es tan valorada la participación de los alumnos en proyectos de 

investigación? Además de las cualidades ya mencionadas, me parece que el propio tema del 

Simposio de hoy, responde a esta pregunta de manera muy clara.  

La investigación dará herramientas a los alumnos, para la solución de muy diversos problemas. 

Será una actividad imprescindible en cualquier campo en que se desarrollen. Les brindará una 

metodología que podrán aplicar en diversas circunstancias, y les permitirá ser creativos, pero 

sistemáticos. 
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Es cierto que para que se apasionen por la investigación, en ocasiones tendrán que hacer a un 

lado ciertos términos científicos y enfocarse en lo que podrán descubrir. Siendo francos, ¿a 

quién le pueden motivar términos como “grupo control y experimental”  o “error tipo 1 y tipo 

2”? 

Pero vayamos más allá de esos términos y dejemos que nuestra capacidad de descubrimiento y 

de solución de problemas a través de  la investigación, nos llene de interés y de pasión. 

Alguna vez un alumno me preguntó para qué le serviría investigar, si muchos de los resultados 

que se obtienen, uno los podría saber por sentido común… Como bien menciona Kerlinger, 

algunas personas podrían sugerir que la ciencia es sólo una extensión sistemática y controlada 

del sentido común. Pero en el mundo actual, no podemos aceptar esta simplificación. A manera 

de ejemplo, durante muchos años el sentido común indicó que el castigo es una herramienta 

básica en la pedagogía. Sin embargo, afortunadamente, diversas investigaciones han 

comprobado que el reforzamiento es más efectivo que el castigo para apoyar el aprendizaje. 

Una persona que utiliza el método científico para la solución de problemas, es aquella que no 

se basará en estereotipos –aunque parezcan lógicos–, que recolectará y analizará datos, que 

llegará a conclusiones con base en controles y evidencias, que podrá transferir sus hallazgos a 

otros contextos, precisamente por los controles que utilizó.  

Invito a nuestros estimados alumnos, profesionistas de mañana, no sólo utilizar el sentido 

común para la solución de los problemas a los que se enfrentarán hoy y mañana.  

Agradezco y reconozco el merito, esfuerzo y profesionalismo de los investigadores que 

participaron con carteles y ponencias, así como al equipo de la Dirección de Desarrollo 

Académico e Investigación por la organización de este evento, en particular al doctor Jesús del 

Río, Coordinador de Apoyo a la Investigación, por su invaluable participación y su apoyo 

directo y constante a los investigadores. 
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Introducción 

Dr. Jesús Heraclio del Río Martínez 

Coordinador de Apoyo a la Investigación 

 

“Las cosas adquieren importancia para nosotros, sólo cuando somos conscientes de que 

existen”. Estas trece palabras del filósofo francés André Gide, conducen a una profunda 

reflexión: para que exista un problema debemos ser conscientes de su existencia. 

Cuando somos conscientes de que algo existe, la inquietud propia de la naturaleza humana 

comienza a formular preguntas: ¿qué?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿por qué?, ¿para qué?, en 

una palabra, es incertidumbre. 

Se pudiera asumir que mientras mayor sea el nivel de incertidumbre de un problema, mayor 

será la atención que, como individuos o como colectividad, se le preste en aras de solucionarlo, 

es decir, de reducir la incertidumbre que ha ocasionado. 

En su afán por disminuir esta falta de certeza en que se vive cotidianamente, la humanidad ha 

inventado diversos métodos para allegarse respuestas que le satisfagan y tranquilicen. Uno de 

estos métodos, que indudablemente ha ayudado al ser humano en esta tarea, es el 

conocimiento científico y tecnológico. Con él ha logrado entender muchos fenómenos del 

mundo natural, de la sociedad y de sí mismo. Este conocimiento surge de una actividad: la 

investigación, que conjuga el esfuerzo individual con la sinergia de la masa intelectual. 

 



Segundo simposio de investigación, Universidad Anáhuac, México Norte      28 de febrero 2006  
La solución de problemas mediante la investigación 

 

9

Entonces, la investigación se constituye como una poderosa herramienta mediante la cual es 

posible plantear, abordar y eventualmente solucionar los problemas producto de la eterna 

necesidad de saber que acompaña al género humano, al menos en cuanto al mundo material se 

refiere. 

En el mundo de hoy, el conocimiento científico se ha transformado en una auténtica palanca de 

desarrollo que ofrece, a quien lo posee, una posición privilegiada con respecto a quienes no lo 

tienen. Desafortunadamente, la historia nos ha mostrado cómo en los últimos siglos del pasado 

milenio, en particular en el siglo veinte, se creó y ensanchó una brecha amplia y profunda, casi 

abismal, que divide al mundo en dos categorías: los países con y sin conocimiento científico. 

 La segunda guerra mundial dejó en claro el valor y el poder del conocimiento científico. A 

partir de entonces, la economía de los países desarrollados se ha sustentado de manera 

primordial en la investigación básica realizada por sus universidades.  Ésta ha dado lugar al 

desarrollo de conocimientos científicos y tecnológicos que, al patentarse, inyectan enormes 

sumas a las economías de dichos países, tanto por los pagos de derechos, como por la creación 

de empleos. 

De ahí que el desarrollo de capital intelectual formado con una base científica sea esencial para 

asegurar el futuro de una nación. 

Los países dueños del conocimiento científico soportan su libertad, economía, seguridad, salud 

y bienestar en su independencia intelectual. Los países que no lo poseen, a pesar de que 

muchas veces cuentan con  recursos naturales que en otras épocas les representaron una 

posición privilegiada, en la actualidad ven amenazada de facto su libertad ante el hecho de 

depender de los países desarrollados para sustentar la mayor parte de sus actividades 

agrícolas, mineras, industriales, comerciales y de servicios; hecho que corresponde al fenómeno 

de globalización. 
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 Los vertiginosos cambios característicos de este nuevo milenio, plantean de manera cotidiana 

nuevos problemas, que si no se tiene la capacidad de afrontar y resolver por el uno mismo, 

ahondarán la dependencia hacia quienes sí sean capaces de solucionarlos. 

Es por motivos como el anterior que la investigación realizada por las instituciones de 

educación superior es importante, ya que se traduce en avances científicos y tecnológicos 

capaces de fortalecer la economía de las naciones, al incrementar la competitividad de los 

países a nivel mundial y promover la creación de fuentes de trabajo, el uso racional de sus 

recursos naturales y, por consecuencia, la preservación del medio ambiente; así como mejores 

niveles de salud y bienestar de sus habitantes. 

El segundo simposio de investigación: “La solución de problemas mediante la investigación” 

fue una invitación para reflexionar sobre el impacto que tiene o puede tener la investigación  en 

la vida diaria, en la forma de pensar y de actuar y, sobre todo, en el proceso del desarrollo 

intelectual como habitantes de un país que necesita depender menos del conocimiento 

generado por otros para resolver sus innumerables problemas. 
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La génesis de la investigación científica:  

entre la duda y la inquietud ante lo desconocido 

Dr. Bruno Ariel Rezzoagli 

Instituto de Investigaciones Jurídicas 

Facultad de Derecho 

INTRODUCCIÓN 

La palabra génesis significa origen de algo por lo que no debe confundirse con el momento de 

la historia de la humanidad en el que se comienza con una determinada actividad, sino que 

alude a la fuente de la que surge en cualquier circunstancia histórica el deseo que impulsa al 

hombre a investigar. Concretamente, el término comienzo está relacionado de manera estrecha 

con la noción de tiempo o temporalidad, mientras que el origen estaría caracterizado por ser el 

fundamento permanente de algo.   

Por lo tanto, el análisis del origen de la investigación científica puede llevarse a cabo 

considerando cualquier momento del actuar humano, sin necesidad de recurrir a los comienzos 

de esta actividad para descubrir que ha motivado a aquellos primeros hombres a desarrollar 

investigación científica. No obstante, no se puede pasar por alto el pensamiento filosófico que 

separó la episteme de la doxa, es decir, el saber construido de forma metódica en oposición a las 

opiniones superficiales. 

 



Segundo simposio de investigación, Universidad Anáhuac, México Norte      28 de febrero 2006  
La solución de problemas mediante la investigación 

 

13

En este sentido, la historia de la filosofía antigua muestra el comienzo de toda ciencia 

occidental al emanciparse el pensamiento de la práctica y de la mitología, en busca del saber 

por el saber mismo (1). 

 

CONCEPTO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

La investigación científica es una actividad mediante la que el individuo descubre o presume la 

existencia de cosas nuevas a través de ciertos indicios. Al ser una acción humana que tiende a 

satisfacer la curiosidad y el deseo por descubrir la solución a cierta problemática, la filosofía 

como “permanente amor al saber” constituye, sin lugar a dudas, la génesis del ejercicio de 

pensamiento crítico en cuanto constante deliberación de cualquier convicción o postura 

cognitiva a la luz de los principios que la sustentan y la mejor conclusión a la que tiende. 

Este caminar fuera del propio sistema de creencia deriva del asombro y de la sensación de 

ignorancia ante lo nuevo, de un no conformarse con lo que se presenta como absoluto. 

Confesión de ignorancia que el propio Sócrates declaró para indicar cuán lejos estaba él del 

ideal de sabiduría, por lo que la búsqueda de la verdad debía realizarse a través de la 

mayéutica, es decir, de la reflexión derivada del diálogo para alumbrar del espíritu las ideas.     

Esta concepción se corresponde con la postura constructivista de enseñanza y aprendizaje 

adoptada en la Universidad Anáhuac, ya que no se busca que los maestros transmitan a los 

alumnos conocimientos acabados o agotados, imposibilitando el debate y dando origen a la 

memorización; sino dar información relevante sobre un tema que al unirse a la propia 

experiencia personal del discente posibilite a éste la construcción de su propio conocimiento; 

(2) datos de la realidad que estimulen el intercambio de opiniones, la reflexión y la crítica, 

conjugando la instrucción con el desarrollo de una serie de habilidades como la investigación, 

la integración o socialización y la exposición.   

No es correcto coartar la propia capacidad de aprender, sino que se debe fomentar el “aprender 

a aprender”, dado que no se puede separar la imaginación del conocimiento, ya que son dos 
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aspectos inseparables de la experiencia intelectual. El momento imaginativo es tan importante, 

por lo que toca a la creatividad, para la ciencia como para la poesía o el arte figurativo. La 

mente actúa sobre el mundo natural para la creación de conocimiento igual que actúa sobre la 

sensibilidad del hombre para producir un poema, una pintura o una sinfonía. (3) 

 

EL ASOMBRO COMO FUENTE DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

Toda investigación que presuma de ser científica exige del investigador, en mayor o menor 

medida, creatividad, curiosidad y capacidad de asombro. En este sentido, el gran filósofo 

griego Platón, en su escrito Teeteto, afirma que ʺel asombro o admiración es la actitud de un 

hombre que ama verdaderamente la sabiduría; más aún, no hay ningún otro comienzo de la 

filosofía que no sea éste”. (4) También en la Metafísica aristotélica se sostiene que el asombro ha 

inducido a los hombres a filosofar. 

En efecto, el individuo que pregunta y se admira, reconoce en sí mismo un sentimiento de 

ignorancia. La ignorancia es la ausencia de todo conocimiento relativo a un objeto, el vacío del 

espíritu. No es algo malo, al contrario, lo que siempre es contraproducente es ignorar la propia 

ignorancia, creer que se sabe cuando en verdad no se sabe, y de esta forma exponerse a nuevos 

errores, ya que se está en el error y no se intenta salir de ese estado, puesto que se está 

satisfecho en él.(5) Por lo tanto, el primer paso de la investigación científica es tener conciencia 

de la propia ignorancia.  

En efecto, los hombres, para vencer su ignorancia, comenzaron a filosofar. 

Como se puede apreciar, existe un idéntico pensar entre Platón y Aristóteles con respecto a 

interpretar el asombro como punto de partida de la reflexión filosófica, y en el caso que nos 

ocupa, como fuente de la investigación. Incluso, ahondando más en este asunto, el discípulo de 

Platón –y profesor de Alejandro Magno– proporciona una brillante justificación acerca del 

individuo que resulta prisionero de la admiración, llegando a afirmar que quien se asombra se 

siente y se reconoce a sí mismo ignorante, se da cuenta de que no conoce, por lo tanto; pregunta 
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porque tiene fuertes anhelos en lo más íntimo de su ser, de saber. Sin embargo, el saber no es 

una tarea fácil dado que muchas veces no se tienen respuestas a ciertos interrogantes, por lo 

que no es suficiente con sólo preguntar para superar la laguna mental, sino que, por lo general, 

hay que buscar la respuesta inquiriendo con tenacidad. Una vez que se encuentra la respuesta, 

ese sentimiento de asombro no se aleja del hombre, sino que persiste con nuevos 

cuestionamientos que llevan de la oscuridad del iletrado a la claridad de la erudición.  

Esto es lo que sucede en la investigación científica, ya que la misma surge de una sensación de 

insatisfacción, de ciertos interrogantes que necesitan encontrar respuestas. Atendiendo a su 

composición filosófica la palabra “investigar” deriva del prefijo in que significa “adelantarse, ir 

en busca” y vestigium, que significa “huella o antecedente”. (6) 

 

LA DUDA COMO CAMINO PARA ALCANZAR LA CERTEZA DE LOS CONOCIMIENTOS 

El investigador está orientado a percibir la realidad con el ánimo de penetrarla, arrancarle sus 

problemas (misterios) y dominarla. Debe plantarse ante esa parcela del universo que pretende 

re-descubrir con un sentimiento de admiración, de estupefacción y de curiosidad insaciable. 

Aquél para quien todo resulta muy natural, para quien todo resulta muy fácil de entender, para 

quien todo resulta muy obvio, ése no podrá nunca ser un auténtico investigador, ya que lo que 

caracteriza a éste es justo su capacidad de observación y su espíritu crítico. 

Por otra parte, no sólo el asombro o admiración, sino también la “duda”, está en las fuentes de 

la investigación científica como estado anímico que conduce al ser humano a superar el 

escepticismo, es decir, la postura doctrinal que consiste en afirmar que la verdad no existe, o 

que, si existe; el hombre es incapaz de conocerla. 

Una cosa significa ser muy crítico, desconfiar profundamente de las afirmaciones demasiado 

rápidas, poseer una extraordinaria afición a examinar todos los juicios que se formulan; y otra 

muy distinta es negar la existencia de la verdad. (7) Aludiendo a ello, se considera la duda 

como un rompiente de postulados escépticos con el fin último de llegar a ciertas certezas. 
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En este sentido, el gran teólogo del siglo IV y uno de los más importantes doctores de la iglesia 

occidental, San Agustín de Hipona, sostiene que el que duda sabe muchas cosas que hacen 

improbable y poco sustentable la postura de negar que se pueda alcanzar la verdad, dado que 

si alguien duda, vive; si duda, se recuerda de que duda; si duda, quiere estar seguro; si duda, 

piensa; si duda, sabe que hay algo que no sabe; si duda, sabe que no debe otorgar fácilmente su 

asentimiento. Aunque pudiera dudar de cualquier otra cosa, no podrá hacerlo sobre todo eso. 

Pues si no existiera todo eso, no podría en modo alguno dudar de nada. (8) 

Cabe aclarar que la duda puede ser parcial cuando sólo suspende uno o varios juicios; 

universal cuando suspende todo juicio; metódica cuando se toma como medio para descubrir 

la verdad; escéptica cuando se toma como fin; real cuando es vivida o ejercida; y ficticia cuando 

es representada o concebida. (5) 

Atendiendo a dicha clasificación se puede concebir la duda como origen, tal como lo hizo 

Descartes al utilizar la duda metódica como camino para alcanzar certidumbre sobre ciertos 

conocimiento, dudar de todo para despojarse de toda duda. (9) Este pensador sostenía que son 

demasiados los prejuicios que nos apartan del conocimiento de la verdad, existe una 

preconcepción de las cosas que tiene su explicación en los juicios propios que cada uno desde 

niño formula acerca del mundo sensible, inclusive antes de tener pleno uso de razón. Prejuicios 

que pueden eliminarse si el hombre se aplica a cuestionar todo aquello en lo que pueda 

encontrarse la mínima sospecha de seguridad. La llamada duda metódica consiste en 

prescindir de todo aquello de lo que se pueda dudar; en otros términos, prescindir de todo 

aquello que no sea claro y distinto. Mediante la duda metódica Descartes se percató que 

cuestionando todo, no podía dudar de que él dudaba, por lo que se dio cuenta que si dudaba a 

su vez pensaba, por lo tanto existía. (8)  

La inquietud ante lo imperfecto y lo incoherente genera dudas y una gama de interrogantes 

cuya respuesta no está comprendida en los conocimientos adquiridos y, por este motivo, exige 

un conjunto de acciones concretas orientadas hacia la obtención de nuevos conocimientos: la 

investigación científica. 
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Por lo tanto, la duda y la inquietud son el punto de partida de la investigación científica, el 

primer paso para trasladarse de un conocimiento preexistente a un conocimiento acrecentado o 

nuevo cuerpo de conocimientos. 

CONCLUSIÓN 

Vincular el asombro o la duda con la génesis de la investigación científica permite reconocer 

que el conocimiento científico reflexiona sobre sí mismo, reafirmando o quebrantando los 

paradigmas de la época, dado que la ciencia no es un conjunto de dogmas que impone leyes 

inmutables a la comunidad de investigadores. 

Es innegable que la investigación es un desafío, una duda que requiere ser resuelta, un 

sentimiento de asombro o admiración por una fracción de la realidad que supone un conflicto 

entre lo explicable y lo aún desconocido. En definitiva, la investigación busca destapar lo que 

está tapado o cubierto, hallar lo que estaba ignorado o escondido. 
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El ser humano se encuentra inmerso en un universo que le resulta confuso a primera vista, sin 

embargo, para su supervivencia trata de explicárselo a fin de poder manipular, para su propio 

beneficio, los fenómenos que ocurren en él. El hombre recurre a la ciencia, es decir, a la  

descripción objetiva y racional del universo para poder manipular los fenómenos a estudiar, 

pues es necesario saber en que circunstancias se producen; por eso los trata de entender y 

describir en una forma racional, objetiva, reflexiva, sistemática y basada en un razonamiento 

lógico. 

El comportamiento no es sino otro de los fenómenos que ocurren en el universo. El hombre se 

da cuenta que sus semejantes, y él mismo, se conducen de cierta forma y trata de conocer las 

causas de las diversas conductas que observan. Las ciencias del comportamiento son el 

conjunto de disciplinas que se ocupan principalmente de la comprensión, la predicción y el 

control de la conducta humana. 
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 Las ciencias del comportamiento tropiezan con frecuencia con mayores dificultades que las 

ciencias físicas. Mientras las últimas se enfrentan a sistemas con menores entradas, las primeras 

se dedican al estudio de sistemas con un grado mayor de apertura y variabilidad, lo que 

equivale a decir que los factores que los influyen son mucho más numerosos. Así pues, los 

sistemas estudiados por las ciencias de la conducta contienen un grado mayor de 

incertidumbre o, lo que es lo mismo, son más probabilísticas que los sistemas de las ciencias 

físicas; no obstante, se han establecido diversos marcos teóricos que permiten entender el 

sistema estudiado por las ciencias del comportamiento.  

Dentro del campo de las neurociencias, la neuropsicología ha comenzado a desempeñar un 

papel importante en la ciencia y en la clínica aplicada. Esta disciplina estudia las relaciones 

entre las funciones cerebrales y las conductas complejas, así mismo, observa  las alteraciones 

conductuales provocadas por algún daño cerebral. Uno de sus objetivos  es investigar cómo se 

organizan las funciones corticales superiores como el pensamiento, el lenguaje, la atención, la 

memoria, las funciones ejecutivas, motoras, etc. En el ámbito clínico, la neuropsicología se 

encarga de diseñar procedimientos de evaluación y rehabilitación válidos y confiables para el 

tratamiento de los diversos síndromes neuropsicológicos. En el ámbito de la investigación el 

estudio de la neuropsicología requiere del dominio claro de los elementos neuroanatómicos, 

neurofisiológicos y neurocientíficos en general, para la construcción de un marco teórico 

correspondiente a la neurociencia del comportamiento. 

La investigación sobre los procesos emocionales dentro del campo de la neuropsicología y las 

neurociencias ha vivido un espectacular incremento en los últimos años. De hecho ha surgido 

una nueva disciplina denominada neurociencia afectiva, cuyos procesos se han podido 

investigar de manera empírica gracias al desarrollo de las computadoras, de los avances de 

técnicas de neuroimagen funcional y al desarrollo de diversos métodos que permiten trazar 

vías neuronales relacionadas con procesos emocionales. Uno de los objetivos de la neurociencia 

afectiva es el de relacionar las emociones con sus substratos neuronales correspondientes. 
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Las emociones son fenómenos complejos multifactoriales que ejercen una poderosa influencia 

sobre el comportamiento de las personas y posibilitan su adaptación al medio. Desde el punto 

de vista funcional, las emociones son acciones y disposiciones que preparan al organismo para 

emitir conductas de aproximación o evitación (1). En estudios neurobiológicos se han 

identificado los mecanismos y las estructuras cerebrales que intervienen en la generación de 

emociones básicas, como la ira, el miedo, la alegría, la tristeza, la sorpresa y el asco, sin 

embargo; la organización neuronal de emociones complejas o secundarias, como las emociones 

“morales”, aún se desconocen. Según Haidt (2) las emociones morales difieren de las 

emociones básicas en que están intrínsecamente ligadas a los intereses de bienestar de cada 

sociedad, así como a los individuos. Las emociones morales son evocadas por la percepción de 

violaciones a las reglas, estándares y valores que le dan identidad y cohesión a un grupo 

particular. Se ha señalado que aquellas dependen de la actividad de la corteza cerebral 

prefrontal y de áreas de asociación temporoparietales, y, por lo tanto, permiten que el 

individuo interprete e infiera el significado de las acciones de otras personas y que juzgue el 

contexto social en el que ocurren estas acciones (3-6). 

En la literatura se han documentado alteraciones en las emociones y en la conducta moral en 

pacientes que sufren daño cerebral con lesiones en zonas orbitofrontales, quienes muestran 

falta de empatía y conductas antisociales, así como disociación en su juicio moral (3, 4). Con 

base en el estudio de estos casos se ha postulado que en el desempeño de la conducta moral 

existe la sensibilidad moral y el juicio moral (6). A diferencia del juicio moral en el que existe 

una apreciación cognoscitiva consciente de los eventos interpersonales y en el que se presenta 

un laborioso razonamiento lógico y deductivo, la sensibilidad moral se refiere a conductas que 

aparecen de forma rápida y automática en las que se presenta una apreciación subjetiva 

inconsciente de los eventos interpersonales. 

Utilizando técnicas de neuroimagen como la resonancia magnética funcional (RMF), 

investigaciones recientes se han enfocado en estudiar las áreas cerebrales, a través del registro 

del flujo sanguíneo cerebral asociado a la expresión de frases y/o enunciados con y sin 
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contenido moral, como por ejemplo: “las personas ancianas son inútiles” vs “los teléfonos 

nunca suenan“, o estímulos visuales con escenas desagradables que representan violaciones 

morales, como escenas de guerra, ataques físicos, niños abandonados vs escenas desagradables 

sin contenido moral, como tumores y cuerpos mutilados. Los resultados de estas 

investigaciones (5-8) han mostrado que el procesamiento de estímulos con contenido 

emocional, en particular desagradable sin y con contenido moral, activan una red común de 

áreas cerebrales que incluyen la amígdala, la ínsula, el tálamo y el cerebro medio. Sin embargo, 

durante el procesamiento de estímulos con contenido moral se activan además otras 

estructuras cerebrales que incluyen la corteza orbitofrontal medial y posterior, la frontopolar y 

el surco temporal. Estos hallazgos sugieren la existencia de una red cerebral especializada en la 

generación de emociones morales.  

En  el estudio de la relación entre el cerebro y la conducta, uno de  los objetivos más 

importantes no sólo es conocer y comprender “en dónde” sino también “el cómo” ocurren los 

procesos fisiológicos que dan lugar a conductas psicológicas complejas (9). El proceso de 

sensibilidad moral se ha estudiado utilizando técnicas como la resonancia magnética funcional, 

que tiene alta resolución espacial pero baja resolución temporal. Los avances en las técnicas de 

computación han permitido el desarrollo de técnicas neurofisiológicas no invasivas, como los 

potenciales relacionados a eventos (PRE), que permiten al investigador la posibilidad de 

comprender lo que sucede en tiempo real en el cerebro durante la activación de diferentes 

sistemas funcionales.  

Los procesos cognoscitivos ocurren en el rango de los milisegundos (10).  Dado que los PRE 

pueden medir la actividad neuronal que ocurre en un periodo de milisegundos, ofrecen la 

oportunidad de revelar la secuencia y el tiempo en que aparece el inicio de las actividades 

cognoscitivas específicas.  

Se ha postulado que la sensibilidad moral es una respuesta  automática de rápida aparición y 

que se presenta ante la valoración cognitiva inconsciente de eventos interpersonales, por lo que 

el empleo de la técnica de los PRE podría aportar información de lo que sucede en tiempo real 
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durante el procesamiento de estímulos emocionales con y sin contenido moral.  Los PRE 

pueden ser una técnica sensible para el estudio de la sensibilidad moral registrados en sujetos 

neurológicamente intactos durante la presentación de estímulos neutrales, y estímulos 

desagradables con y sin contenido moral (11, 12). 

El estudio experimental de las emociones en este nuevo milenio requiere estímulos que 

evoquen reacciones fisiológicas y psicológicas que varíen de acuerdo a las dimensiones de 

valencia (agradable a desagradable), activación [calmado a exaltado] y dominancia [alta a baja] 

(13). Para obtener los estímulos se realizó un estudio con una muestra de sujetos de 

nacionalidad mexicana, a quienes se les mostraban fotografías neutrales, con y sin contenido 

moral  (14-16). Una vez obtenidos los estímulos se realizó la evaluación electrofisiológica en la 

que el sujeto observaba las imágenes presentadas en una forma aleatoria, conectado a 

electrodos cerebrales. En los resultados se obtuvieron los grandes promedios de los PRE 

generados ante los estímulos neutrales, desagradables con contenidos morales y desagradables 

sin contenidos morales. Se observaron diferencias significativas en distintas latencias de los 

potenciales tardíos en las diversas regiones cerebrales (12). 

La sensibilidad  moral y cognoscitiva ha sido fundamental en la evolución del ser humano. 

Moll et al. (5, 6) postulan que las emociones morales son producto de presiones evolutivas que 

forman los procesos neuroconductuales relacionados con la percepción selectiva de señales 

sociales, la experiencia de emociones morales y la adaptación de respuestas conductuales al 

entorno social. Los seres humanos poseen un sentido natural de justicia que permea las 

percepciones y las interacciones sociales.  La sensibilidad moral es un componente 

fundamental en la toma de decisiones, así como en el funcionamiento de  diversos sistemas 

sociales, legales y políticos.  

Debido a su  intensa vida social el ser humano ha desarrollado mecanismos para tomar 

decisiones rápidas y juicios sociales basados en nuestras emociones para poder “diferenciar en 

forma intuitiva” lo que es correcto de lo incorrecto. Por lo que las respuestas emocionales son 

fundamentales para la conducta ética humana. Como señala Green y Haidt (8), a medida que 
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logremos comprender  “quienes somosʺ y  ʺel porqué de nuestras conductasʺ, es probable que 

este conocimiento también nos transforme, al mismo tiempo que nos permita comprender las 

alteraciones que producen los trastornos neuropsiquiátricos y que dan lugar a  conductas 

antisociales. 

                  Existe un gran número de pruebas para medir las alteraciones cognoscitivas 

asociadas al daño y/o alteraciones que afectan los lóbulos frontales, sin embargo, las 

alteraciones no cognoscitivas de comportamiento, incluyendo alteraciones en el juicio moral, 

con frecuencia  afectan en forma severa el funcionamiento adaptativo. En la actualidad se 

cuenta con pocas medidas estandarizadas para poder cuantificar y estudiar  este tipo de 

alteraciones. El desarrollo de estímulos validados con y sin contenido moral permitirá la 

caracterización objetiva, así como el desarrollo de instrumentos de evaluación del 

comportamiento para pacientes con lesiones frontales (lesiones orbitofrontales), pacientes 

psiquiátricos (agresión e impulsividad) o población  con psicopatología (asesinos seriales). 

También podrán utilizarse en niños y adolescentes con trastornos de comportamiento o con 

alteraciones en el desarrollo. 
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INVESTIGACIÓN 

La investigación es una actividad innata en el ser humano. Desde pequeño se pregunta el por 

qué de todo y qué es cada cosa para integrarse al mundo que lo rodea por medio del 

conocimiento, que es la forma de supervivencia. 

El hombre, en su evolución no se conforma con la simple pregunta, busca el camino, el método 

que lo lleve a ordenar la información para lograr conclusiones coherentes. Así, Sócrates en el 

método que llamó mayéutica o parto espiritual, por medio de la ironía que significa 

interrogación empezaba el diálogo con sus interlocutores para investigar cuál era la postura de 

los mismos. 
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Para los antiguos griegos toda investigación que conducía de la experiencia sensorial inmediata 

a los principios abstractos de los cuales se podía derivar esta experiencia, era llamada ciencia o 

filosofía. Y del latín, investigare, es hacer diligencias para descubrir una cosa. La senda natural 

de la investigación parte de aquello que es cognoscible y evidente más rápido para el hombre, y 

avanza hacia lo que es más evidente por sí mismo e intrínsecamente más inteligible; porque 

una cosa es ser cognoscible y otra completamente diferente es ser inteligible de forma objetiva. 

Entonces, dice Aristóteles, el método prescrito es: avanzar de lo que es más claro, aunque sea 

intrínsecamente más oscuro, hacia lo que es intrínsecamente más claro y más inteligible. 

La distinción que hace Aristóteles entre lo que es cognoscible más rápido para el hombre y lo 

que es intrínsecamente más inteligible quiere decir: que lo claro y cognoscible es claro para la 

experiencia sensorial inmediata, pero estas experiencias son crudas e inexactas. 

Solo cuando se han sometido a un cuidadoso análisis es que pueden ser reducidas a sus 

elementos objetivamente simples o particulares, para inducir en lo general. Por lo tanto, se debe 

avanzar de lo inexacto a lo particular que especifica lo que se investiga, porque un todo es lo 

que puede ser conocido por las percepciones sensoriales y, en primera instancia, es una especie 

de todo que contiene muchas cosas dentro como partes suyas. 

Así, el concepto intrínsecamente inteligible lo llama Aristóteles cuando es más útil para la 

formulación de las leyes simples de la naturaleza de lo que son las crudas impresiones 

sensoriales. Esto es, si se ven caer cuerpos, como piedras o manzanas, a intervalos diferentes en 

distintos lugares y de varias alturas, es posible que la sola observación no lleve a advertir 

alguna uniformidad en los movimientos de caída de los cuerpos, salvo, tal vez, que mientras 

mayor es la altura, caen con más rapidez. Pero no permite describir la aceleración y la 

resistencia. Todos los conceptos necesarios para describir el movimiento, instante de tiempo, 

aceleración, derivada, velocidad son inteligibles a la razón e intrínsecamente claros, pero, para 

la percepción sensorial inmediata, son obviamente oscuros. 

Esta postura discriminatoria de parte de la filosofía hacia la ciencia que proponían los griegos 

fue cambiando a lo largo de la historia y ya Newton consideraba la investigación una actividad 
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del científico válida cuando los hechos observables podían ser derivados de leyes y no sólo en 

la derivación a partir de principios inteligibles. 

Los humanos, en general, no deben sentir complejo ante los investigadores especializados y 

profesionales de dicha actividad, si se piensa en que todos tenemos la necesidad de descubrir lo 

que no se conoce, lo que limita y nos convierte en precarios, en finitos, de tal suerte que todo 

deben investigar, para buscar la certidumbre basados en la esperanza. 

El tema de este trabajo es justamente que la investigación es la esperanza de la certidumbre. 

¿Por qué esperanza? Porque esperanza es esperar; un hombre que no se conforma con su 

finitud se da cuenta que tiene que esperar. Vivir humanamente es vivir en precario, en plenitud 

de espera, porque el hombre es un ser inteligente, finito y futurista. Entiende su finitud y trata 

en el futuro de solucionarla; ese es el motor o esperanza. Y ésta se forma tanto con el apetito 

sensible (innato o adquirido) como con la voluntad o acto intelectual. El acto inteligente es 

instantáneo y el acto de entender es continuo; ambos se unen en un ser que siempre espera. La 

esperanza humana es trascendente a la muerte, porque es una interrogación confiada y 

confianza interrogante. 

Con fe en la verdad, en la certidumbre que solucione sus interrogantes, Hegel fundamenta la 

dialéctica del ser en sí, el ser para sí y el ser en sí y para sí, haciendo una remembranza de los 

griegos, siempre a partir de principios inteligibles. El ser para sí no explica la naturaleza por 

hechos observables, sino por medio de las ciencias y, así, cuando queremos entender al hombre 

en sus etapas lo hacemos por medio de la historia; las razas, en el campo de la geografía; su 

manera de interpretar a Dios con base en las religiones; al cambio, en función de la ciencia y la 

tecnología; su progreso o retraso, tomando en cuenta sus condiciones socioeconómicas y 

políticas; el comportamiento, de acuerdo con la ética y el derecho, e inclusive, con la psicología; 

en el plano estético, la forma de interpretarlo por el arte; las raíces y antecedentes, por la 

paleontología, y así, cada acción del hombre tiene un por qué y la antropología da la 

oportunidad de conocer qué es y qué está siendo y viviendo. 
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Esas ciencias que son producto del espíritu del hombre constituyen los métodos que ha 

establecido como herramienta para que le ayuden a resolver los por qués que fundamentan y le 

dan sentido al concepto de la investigación, todo dirigido a conocer la verdad, al saber 

universal, nunca absoluta, ya que en su finitud concibe que por medio de la esperanza podría 

lograr el nivel del absoluto, por eso vive en espera continua. 

Entiende que el motor de esa esperanza hacia la certidumbre tiene una relación entre nuestras 

percepciones sensoriales y la realidad física subyacente, la coexistencia entre la libertad 

humana y la férrea causalidad física. Así existe una senda que conduce de la tecnología a la 

ciencia y de la ciencia a la filosofía. La tarea del hombre al investigar tendrá la jerarquía que 

decida, como lo explicó Herbert Spencer: ʺEl conocimiento en su nivel inferior es un 

conocimiento no unificado; la ciencia es un conocimiento parcialmente unificado; la filosofía es 

un conocimiento completamente unificado.ʺ La ciencia comienza, entonces, como observación 

y experimento, y acaba por llegar a ser un sistema de conceptos y principios abstractos. 

El hombre inicia su peregrinar en la investigación cuando hace uso del experimento y en 

primera instancia actúa en las mismas circunstancias con que se ha encontrado anteriormente; a 

eso lo llama técnica, y de ahí pasa a la ciencia, que le permite actuar en circunstancias 

diferentes, con las cuales jamás se había encontrado antes. El propósito del pensamiento 

científico es aplicar la experiencia pasada a nuevas circunstancias, pero ahí surge el problema 

del saber, ¿qué instrumento podemos emplear para aplicar las experiencias pasadas a esas 

nuevas circunstancias con las cuales nos encontramos en el futuro? No puede haber tal 

instrumento, a menos que se suponga que el futuro se parece en cierto modo al pasado. W K 

Clifford sostiene, que para encontrar ese instrumento, se entiende como una uniformidad 

observada en el curso de los acontecimientos. 

El uso de este instrumento ofrece una información que trasciende la experiencia; permite inferir 

cosas que no se han visto, partiendo de cosas ya vistas. Trabajar para producir este instrumento 

significa estudiar las uniformidades de la naturaleza; y a este trabajo se le llama investigación. 
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En síntesis, la verdad de Tomás de Aquino basada en la distinción aristotélica entre lo 

directamente cognoscible y lo intrínsecamente inteligible, demuestran ser útiles como marco de 

referencia en el análisis de la investigación. Para la ciencia moderna lo observable y lo 

conceptual se unen en pro conocer el entorno con la esperanza de la certidumbre. 

Como ya se ha citado, en la Grecia antigua el valor del pensamiento se daba a nivel conceptual, 

al grado que para Aristóteles la física era filosofía. Tanto Platón como Aristóteles admitieron la 

explicación matemática de las cosas, en particular en el campo de la astronomía. Durante la 

Edad Media algunos pensadores emplearon conceptos matemáticos para aplicarlos al 

conocimiento de la naturaleza y este método se aplicó cada vez más especialmente en la época 

moderna, como los trabajos de Copérnico, Galileo, Ticho-Brahe y otros, pero ninguno de ellos 

tuvo completa conciencia de que estaba trabajando con un método enteramente nuevo, y 

opuesto al antiguo método conceptual de la filosofía. 

Descartes fue el primero en comprender que las cosas consideradas como inferiores a las del 

mundo espiritual no podían ser conocidas a través de la deducción conceptual, algo que ya 

habían observado los griegos; y también fue el primero en comprender que la nueva ciencia del 

mundo físico tenía que basarse en un enfoque matemático de la realidad material. 

Descartes formuló un esquema:  

Conocimiento matemático del mundo material = ciencia. 

Conocimiento conceptual del mundo espiritual = filosofía. 

En la actualidad se piensa en una tercera postura; el realismo neoespiritualista, que es: 

1. La doble explicación de la realidad, tanto por la ciencia como por la filosofía. 

2. La realidad de los dos mundos: el material y el espiritual.  

3. La unidad del conocimiento basado en el realismo, a través del cual es posible 

ascender de las cosas materiales a las entidades espirituales. 
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Para poder distinguir la diferencia en la investigación, que ese es el propósito en este trabajo, 

entre la filosofía y la ciencia, se puede afirmar: mientras la síntesis filosófica trata de obtener la 

explicación de las distinciones ontológicas de los seres, el análisis matemático intenta obtener 

ecuaciones comunes que tengan validez para cualquier clase de seres. 

Ahora bien, para los pensadores que sólo piensan en la investigación como un instrumento 

propio de la ciencia, cita Murray en The Legacy of Greece: 

ʺHa llegado la hora de que Euclides sea superado. Déjenlo que se vaya. Ya ha llevado la 

antorcha de la humanidad por bastante tiempo. Y los libros científicos nacen para ser 

superados... Pero cuando leemos a Homero o a Esquilo, si alguna vez contamos con la 

capacidad para admirar y entender sus obras, no tenemos, en general, ninguna sensación de 

haberlos sobrepasadoʺ. 

En muchas ocasiones, cuando se escriben informes o trabajos científicos, por el poco cuidado 

que se tiene al comunicarlo correctamente, se corre el riesgo de dar a conocer argumentos 

complicados expresados de manera trunca, como si la brevedad del enunciado debiera tomarse 

como garantía suficiente de su validez. Una preparación más completa en lógica y en filosofía 

de la ciencia podría permitir una actitud más crítica con respecto a la manera de presentar los 

resultados de la investigación científica. 

Conviene recalcar lo trascendente que es investigar, conocer el medio y lo que nos rodea, pero 

tomando en cuenta lo fundamental, que es el análisis con base en la seriedad para llegar a un   

objetivo que será posiblemente la fuente de certidumbre de aquellos que tomen como axioma 

esa investigación. 
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La investigación evaluativa en la solución de problemas sociales 

Dra. Rita María Lopes de Souza 

Centro Anáhuac de Investigación, Servicios Educativos y Posgrado – CAISE 

Facultad de Educación 

 

INTRODUCCIÓN 

La educación como una empresa, un organismo vivo y abierto del sistema social global, es 

parte integrante de la llamada sociedad del conocimiento que, en esencia, está generando 

nuevas necesidades en el campo de la formación de capital intelectual para configurar 

organizaciones competitivas, con gran capacidad de adaptación capaces de generar 

conocimiento y saberlo gestionar. 

Si bien es cierto que esta sociedad ha abierto grandes oportunidades, también sus beneficios 

han sido desiguales y con tendencias polarizantes. 

La investigación científica centrada en el conocimiento del fenómeno educativo, según de la 

Orden, se contempla como un campo del saber creado para elevar la calidad de la acción 

educativa. 

El papel de la investigación educativa en esta sociedad  es generar conocimiento no sólo en el 

desarrollo tecnológico, sino también en el ámbito social, sobre todo en el combate de  sus 
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grandes problemas, como, la desigualdad y marginalización, en busca de democratización y 

equidad.  

De la investigación educativa se desprende la investigación centrada en la evaluación de la 

acción educativa llamada investigación evaluativa. 

El objetivo de esta ponencia es manifestar la importancia de la investigación evaluativa en la 

solución de los problemas sociales. 

 

EL CONCEPTO INVESTIGACIÓN AGREGADO AL CONCEPTO DE EVALUACIÓN 

Investigación y evaluación no son conceptos nuevos, pero unidos componen otro que es muy 

reciente, el concepto de investigación evaluativa. 

La evaluación de los fenómenos naturales o sociales es una actividad indispensable a la especie 

humana y la ha acompañado a lo largo de toda la evolución. Los fenómenos educativos, como 

parte  de los fenómenos sociales, son los más complejos y más difíciles de observar  y evaluar. 

Evaluar es recabar información sobre una entidad determinada (faceta, objeto, sujeto, situación, 

proceso) para confrontarla con un modelo o criterio, con el fin de establecer juicios de valor y 

tomar las decisiones consecuentes. 

 Se parte del hecho de que la evaluación es un elemento intrínseco al proceso educativo  y que 

se realiza mediante un constante trabajo de acción-reflexión-acción. 

Con el  objeto de dar a conocer los desempeños individuales y colectivos, de orientar sus 

acciones hacia las responsabilidades sociales, de rendir cuentas a la sociedad y de elevar el 

nivel de calidad de los servicios y productos educativos, surge en los años sesenta, la moderna  

evaluación educativa, que pone énfasis en la evaluación de programas. 

La evaluación educativa sistemática que garantiza la objetividad y la eficiencia, en muchos 

casos, exige la utilización de instrumentos y técnicas de recolección de información y de 

medidas muy especializadas. Del estudio de la confiabilidad y la validación de los 
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instrumentos se encarga la psicometría, un análisis que con frecuencia se deja de lado por parte 

de los evaluadores. La evaluación educativa puede ser realizada con un sentido pragmático, 

enfocado fundamentalmente a la solución problemas. 

La investigación científica es un proceso sistemático de búsqueda de conocimiento que implica 

el uso de métodos y técnicas apropiadas para establecer relaciones entre las variables asociadas 

al fenómeno estudiado para describirlo, explicarlo y predecirlo. A diferencia, en el enfoque 

cualitativo, el objetivo de la investigación es la interpretación y la comprensión del fenómeno. 

La investigación educativa  es la investigación científica que está centrada en los fenómenos 

educacionales. 

Evaluación e investigación son dos conceptos distintos, pero, unidos dan origen a otro distinto 

de los anteriores: investigación evaluativa.  

Ésta es un tipo especial de evaluación, que se desprende muy recientemente de la investigación 

educativa, que persigue fines científicos y se hace con rigor usando la metodología de la 

investigación científica, la teoría de la medida (tanto la clásica como la de respuesta al índice) y 

la estadística. 

 

LA INVESTIGACIÓN EVALUATIVA EN MÉXICO 

En los últimos 15 años los estudios de evaluación educativa se han multiplicado y    

consolidado en el medio mexicano. 

La mayor parte de ellos los han impulsado las políticas gubernamentales que hacen eco de las 

tendencias de orden internacional. 

Desde la Secretaria de Educación Pública a mediados de la década de 1990, se impulsaron las 

pruebas objetivas a gran escala aplicadas a estudiantes de nivel de educación básica. Este 

impulso se incrementó con la creación en el año 2002 del Instituto Nacional para la Evaluación 

de la Educación (INEE).  
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Para generalizar el uso de estas pruebas a nivel de educación superior surge el Centro Nacional 

de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL). También en la educación superior la 

evaluación de programas ha cobrado gran importancia  a partir de la creación de los Comités 

Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación. 

En 1994 se crea  el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior y siete años después, 

en el año 2001, en el ámbito internacional se ha destacado el Programa Integral de 

Fortalecimiento Institucional (PIFI) para impulsar la evaluación y la planeación de las 

instituciones. Acciones como estas, entre muchas otras, son impulsoras de la investigación 

evaluativa y garantes de su calidad. 

El contexto permite ver que las  investigaciones de corte evaluativo constituyen un campo de 

estudio en continuo crecimiento y en proceso de maduración, lo que implica la formación de 

capital humano. Muchas instituciones gubernamentales y particulares se han abocado a la tarea 

de formar tal capital intelectual para al cual nos referiremos en el siguiente punto. 

 

LA FORMACIÓN DE CAPITAL INTELECTUAL PARA LA INVESTIGACIÓN EVALUATIVA 

La Universidad Anáhuac México Norte, al visualizar los cambios derivados de la nueva  

sociedad del conocimiento y de las tendencias globalizantes de orden internacional decidió en 

1991 ofrecer, como institución pionera en México, el Doctorado en Educación: Diagnóstico, 

Medida y Evaluación de la Intervención Educativa en convenio con la Universidad 

Complutense de Madrid. Esta acción estratégica fue un gran paso para la formación del capital 

intelectual con responsabilidad social capaz de fomentar la investigación evaluativa  en 

México. 

Después de  15  años de su implantación se tiene como resultado cuantificable un total de 93 

egresados y siete generaciones. Una 8ª generación con 25 alumnos inició en el presente año 

2006. Con un total de 31 tesis de doctorales, un indicador visible de la relevancia y de la eficacia  

este programa que constituye el de mayor eficiencia terminal en el país. 
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La mayor parte de las tesis, como se demuestra en la publicación de la Universidad Anáhuac en 

2004 denominada Avances en  Investigación Educativa, aporta no sólo la  construcción del 

conocimiento, sino también a la solución de problemas sociales relevantes para México. 

En la actualidad, la mayor parte de los egresados se desempeñan en puestos clave en 

instituciones gubernamentales y privadas del país. 

También la creación del Centro Anáhuac para la Investigación, Servicios Educativos y 

Posgrado (CAISE) ha contribuido significativamente en la promoción de estudios socio-

educativos y en la evaluación de la educación. 

Una de las líneas de investigación del CAISE es la validación de modelos. Estos constituyen 

una muestra particular de la explicación general que da la teoría. Dentro de esta línea se 

presenta un  caso que sirve como palanca para la solución de algunos problemas 

socioeducativos: Validación de un Modelo para el Desarrollo Rural Sustentable. El modelo es 

un programa social que tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de  familias ubicadas en 

comunidades rurales marginadas a través de una intervención educativa, concebido como un 

modelo analógico,  por medio del uso de ecotecnologías  y la formación de microempresas, 

basado en la Teoría del Desarrollo Sustentable.  

Este modelo fue introducido, piloteado y validado de manera experimental en el municipio de 

Huixquilucan en el Estado de México. Dicha validación permitió la obtención de  patrocinios 

(Banco Mundial, Fundación Kellogg, entre otros) para lograr que el programa de intervención 

se extendiera a otras entidades federativas, e incluso, a otros países  latinoamericanos, llevando 

mejores condiciones de vida a comunidades en estado de pobreza y pobreza extrema. Para esos 

proyectos de investigación los diseños requeridos son del corte experimental. Las apreciaciones 

de eficacia se basan en la comparación pre y post prueba aplicados a grupos de control y 

experimental, tales instrumentos de medición requieren de confiabilidad y validez. El diseño 

del proyecto usó como instrumento de recolección de datos una encuesta de perfil 

socioeconómico para cumplir con los requerimientos anteriores. 
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También se sabe que para lograr cambios sociales no basta con intervenir con un programa 

social y hacer una evaluación de los participantes antes y después de la intervención 

socioeducativa para evaluar el impacto. Otro aspecto considerado fue contemplar la evaluación 

como acción formativa con el propósito de obtener información sobre el programa, antes y 

durante el proceso de intervención. La evaluación formativa se llevó a cabo durante dos años, 

con métodos de investigación cualitativa mediante la entrevista presencial y la técnica de 

observación participante, de forma longitudinal. 

La combinación de las dos metodologías, la cuantitativa y la cualitativa en la investigación, 

permitió al equipo evaluador contemplar el programa con una visión holística  sin dejar de 

satisfacer las exigencias requeridas por los patrocinadores. 

Descubrir cómo se alcanzó el éxito de un programa de intervención socioeducativo y las 

razones por las que se logró, tal vez, nos conduzca a hallazgos en torno a ciertos aspectos  

fundamentales de la conducta humana y de la estructura social. 

 

CONCLUSIONES 

La investigación evaluativa, con su rigor característico, no constituye un fin en si misma sino 

que en especial tiene la misión de ser humanizadora. En el campo educativo, la actividad de 

investigación evaluativa puede servir como palanca al desarrollo social cuando se hace dentro 

del marco de la ética. Además debemos tener presente que las metodologías científicas y las 

técnicas apenas y son un medio nada más para que los proyectos contribuyan realmente a 

formular modelos que mejoren la calidad de vida para el ser humano. 
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La investigación de la investigación para la resolución de 

problemas 

Dr. Carlos G. Cabrera Beck 

Instituto de Investigaciones Jurídicas 

Facultad de Derecho 

“Sólo quien ha sido educado es libre”.   Epícteto. 

Discursos, Libro II, Capítulo I, Sección 23. 

 

LAS ACCIONES PRIMO-COGNOSCENTES. UNA HUMANIDAD QUE APRENDE A 

RESOLVER PROBLEMAS 

Saber… universalidad… aproximarse en lo posible al conocimiento de la verdad han sido 

aspiraciones e ideales perennes de la humanidad y de su genio expresado intensamente en esa 

búsqueda. Tales propósitos han constituido alguna vez la quinta esencia de todos esos afanes 

del espíritu superior de una humanidad que conoce y aprende sus más caros anhelos. Por ello, 

cuando hablamos de las universidades y de sus trabajos de investigación, aludimos  “al más 

complejo y elevado sistema institucional de transmisión cognoscitiva de que dispone el hombre 

en la actualidad. Las universidades representan los mejores recintos sistemáticos de la cultura, 
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la investigación y, por ende, de la libertad; y son el producto culminante del desarrollo 

educativo humano que se inició con el primer hombre apremiado por el saber o curioso por 

conocer”.(1) Se atribuye a Epícteto, aquél que en sus propias palabras, fue esclavo, cojo, pobre 

como Iro y grato a los inmortales, la esclarecedora frase de: “Sólo la educación nos hará libres”. 

(1) 

Se puede afirmar que al desarrollo de los sistemas educativos y de investigación corresponde 

necesariamente el desarrollo tecnológico y cultural de la humanidad. Es cierto que en un 

principio cada cultura hubo de instrumentar, con sus propios y peculiares recursos, los 

métodos de la educación asistémica o sistemática para la formación y transmisión del 

conocimiento, parte del cual pudo constituirse en patrimonio exclusivo de grupos 

privilegiados. Pero en la actualidad, quienes han alcanzado un auténtico rango universitario 

deben hablar un lenguaje común, que es el de la inteligencia y el de la valoración de la cultura 

como primer patrimonio de la humanidad. 

LAS UNIVERSIDADES COMO EPÍTOME DE LA INVESTIGACIÓN E IMPULSO A LA 

LEGISLACIÓN 

Una inicial espontaneidad educativa fue siendo substituida por las primeras verdaderas 

escuelas, entre las que destacaron las surgidas dentro de la civilización helénica y la cultura 

griega en su conjunto, pues correspondió a sus ilustres pensadores el haber formulado y 

desarrollado los primeros métodos del consciente discernimiento racional, mismos que dieron 

origen al pensamiento filosófico, del cual habría de derivar el rigorismo científico.  “Hacia el 

siglo VI a.C. hizo su aparición el maestro de letras (el grammatistes) encargado de la instrucción 

sistemática y general de los niños, apareciendo posteriormente verdaderos planes de educación 

sistemática en diferentes niveles, incluyendo el filosófico de Platón (la academia)“. (1)  Estos 

importantes y fundamentales avances fueron producto de una cultura revolucionaria en la 

ciencia y en la educación. Fueron el resultado, también, de una nueva mentalidad y de las 

características del idioma empleado, ya que la lengua griega no había tenido par en 

flexibilidad, sonoridad y riqueza. 
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Cupo al pensamiento griego, a esa porción privilegiada y única de la antigüedad clásica, incidir 

hasta el presente en algunas de las más selectas manifestaciones culturales que ha creado y 

experimentado la humanidad: su razonamiento abstracto, su sentido de la realidad, su arte y 

arquitectura exquisitos, sus superiores manifestaciones literarias (lírica, épica, comedia, 

tragedia) y sobre todo, su capacidad y aportación filosófica. Sólo hablando de Platón y en 

cuanto a la influencia de su obra, “se ha dicho que en relación con ella, la filosofía europea no 

es mas que un conjunto de notas a pie de página”. (2) 

Después de las significativas aportaciones del cristianismo, (centros y escuelas monásticas, 

episcopales y parroquiales) organizadas bajo la máxima sabiduría que cualquiera de ellas era 

capaz de transmitir, (las siete artes del trivium y del cuadrivium) hacia mediados del siglo IX 

produce su intervención D. Juan Escoto Erígena, fundador de la importantísima escuela 

filosófica medieval de rigurosa sistematización que conocemos como Escolástica. Su seguidor, 

Abelardo, “profesor de la escuela catedralicia de París, inauguró el movimiento intelectual que 

dio origen a las universidades francesas…”. (1) 

Posiblemente una de las primeras escuelas que hubiere podido merecer la denominación 

universitaria entre los datos que recogidos para este ensayo, haya sido la de Al Qarawiyin, 

ubicada en la ciudad de Fez, Marruecos, “pues se cree que fue fundada en el año de 859 y tiene 

por lo tanto, mas de once siglos de existencia. La ciudad de Fez fue fundada en 807 por el 

sultán Idris II y logró convertirse pronto en un orgulloso centro islámico de educación y cultivo 

de la ciencia”. (1) Esta venerable institución surgió como un anexo a la mezquita del mismo 

nombre y se hizo célebre por ser la mayor de África con sus 390 columnas. Posee además, una 

famosa biblioteca que el sultán Abú Yusuf Yakub, proveyó en el siglo XIII. Entre las obras mas 

valiosas que se conservan allí, figuran los tratados clásicos del notable traductor aristotélico 

Averroes sobre medicina y farmacopea y también se conservan los archivos relacionados con la 

historia de la España musulmana.  

Hacia el año 1,000 Bolonia empezó a destacar al incorporar un buen número de eruditos y 

estudiantes. “Pronto se convirtió la Facultad de Derecho de Bolonia en el gran centro 
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internacional de los estudios jurídicos, atrayendo de todos los países occidentales un número 

elevado de estudiantes, hasta alcanzar un total de 7,000 aproximadamente”. (3) Frente al 

surgimiento de las universidades cobraron auge las organizaciones de estudiantes en 

“colegios,” hasta que llegó un momento en que el bienestar comercial de las ciudades-huésped 

dependía en forma importante de su presencia. Así en Bolonia, la palabra universidad no 

denominaba a la institución educativa, sino que designaba simplemente a un conjunto de 

personas o a una corporación legal cuyas finalidades rebasaban ampliamente la dedicación a 

las tareas académicas y se extendían en cambio, al cultivo de la caridad fraternal, a la ayuda y 

amistad mutuas, así como al acompañamiento y escolta de sus miembros y su mayor provecho 

espiritual.  

El estudiante del siglo XII vagaba de una escuela a otra, cambiando de disciplina y de maestro 

a su entero gusto. Estudiaba las materias del Trivium y del Cuadrivium, hasta que presentaba 

finalmente un examen en que defendía públicamente una tesis. De ser aprobado, le 

correspondían algunos estudios de ampliación, hasta poder alcanzar el título de Doctor o 

Maestro, mismo que debería portar para acreditar posteriormente ese carácter. Por ello las 

capas antiguas de sus vestimentas características, que hoy como togas doctorales constituyen 

un arcaísmo, estaban provistas de una bolsa especial para cargar tan codiciables títulos.  

De manera similar fueron surgiendo otras universidades como las de París, Mont-Pellier o  

Salerno así como las correspondientes a España y Portugal. Oxford, Cambridge y Reggio 

parecen reconocer su origen en emigraciones de estudiantes y maestros. 

Hacia el siglo XIV la intervención de los papas y emperadores generó nuevas universidades 

fundadas mediante bulas y cartas o cédulas, de tal suerte que para el siglo XV  se podían contar 

en un número aproximado de 66 universidades conformadas durante cuatro siglos. 

Se observa pues que la universidad actual, tal como la comprendemos, resulta de una creación 

medieval. El legado formativo y cultural de las universidades medievales al pensamiento del 

hombre actual y a sus estructuras educativas, es incalculable, pues no sólo ha dado pie al 

desarrollo moderno de la enseñanza superior, sino que constituye un brillante ejemplo de lo 
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que una universidad debe ser. Muchas de sus antiguas disposiciones aún asombran por su 

carácter evolucionado, por la protección e independencia que brindan a maestros y escolares, 

así también como a sus “familiares” o más claramente dicho, servidores de las propias 

universidades. 

Es de llamar la atención la respetuosidad con que las máximas autoridades políticas acudían 

cuando tenían que hacer alguna petición a los universitarios y las solicitudes de cooperación 

que dirigían a los ayuntamientos de las ciudades en que alguna universidad se encontraba 

asentada. Las universidades gozaban también de privilegios especiales que los distintos reyes 

se preocupaban por confirmar. 

Al iniciarse la Edad Moderna, las universidades medievales alcanzaron su apogeo. 

La universidad, heredera brillante del medioevo y bajo la cobertura cristiana, fue entonces 

naturalmente una universidad teológica. Podemos afirmar que muchos de los problemas de la 

antigüedad, quedaron resueltos en esta etapa: la dimensión y geometría del mundo, las altas 

matemáticas, los inicios formales de la astronomía debidamente calculada, las bases de la 

biología, las herramientas básicas de los medios futuros del desarrollo del mundo occidental y 

desde luego, el Derecho. 

A principios del siglo XVIII la antigua universidad, así como la totalidad del “ancien regime”, 

resultó arrasada por los movimientos de revolución social. Sus posesiones se confiscaron, sus 

grados se abolieron, sus miembros se dispersaron y hasta persiguieron y en última instancia se 

buscó destruir su existencia de modo que ningún residuo de ella permaneciera para el futuro. 

Napoleón, imbuido de las ideas de la revolución, no tuvo deseos de reconstruir esas ruinas y 

menos de establecer instituciones o forjar personalidades que pudieran ensombrecer su 

autoridad. Por eso creó una estructura centralizada que agrupó, además de los liceos y los 

colegios, cierto número de facultades o escuelas debidamente reguladas y con obligación de 

informar. 
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Superadas las etapas que hemos venido refiriendo, así como las etapas de transición, se espera 

de las universidades contemporáneas que se constituyan en depositarias reales de la verdadera 

ciencia y el verdadero arte que vayan siempre por delante para beneficio de la sociedad. La 

universidad contemporánea y futura, dentro del marco de su indispensable libertad y con los 

recursos que le son necesarios, se inscribe en un papel de liderazgo dentro de la sociedad en 

que se halla, tanto en su instancia científica, como en la formativa e intelectual, con la 

capacidad de replantear nuevos modelos de comportamiento humano, colectivo y cultural. 

Debe seguir siendo el epítome de su sociedad y el faro luz que pueda guiarla perfectiblemente. 

 

LOS ÓRGANOS DE LA INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA 

 “En la enseñanza superior..., lo que importa no es el contenido objetivo memorizado, sino la 

potencia de adquisición y creación personal que, en lo que tiene de condición susceptible de ser 

adquirida, no es otra cosa que método, sin lo cual toda labor de investigación, interpretación y 

creación es imposible”. (4)  Es pues en las universidades donde se fomenta el método y se 

privilegia la asimilación creadora que es otra forma de aludir a la investigación. 

En virtud de lo anterior, las universidades han conformado órganos específicos abocados al 

desarrollo de las funciones de investigación, como son los seminarios, los centros, los institutos 

y en su caso, los departamentos de investigación. Existe además, una gran variedad practicada 

y practicable, de investigaciones.  

“Lo que singulariza el seminario de otras formas de trabajo académico es la función específica 

de investigar y de enseñar a investigar. Ambos menesteres a la vez: ejercicio de la investigación 

creadora y entrenamiento en ella para quien tenga las dotes requeridas. La segunda tarea, la 

docente, es inseparable de la primera, la inquisitiva. Sólo investigando, luchando, a cuerpo 

limpio, con el problema, se aprende a investigar. El investigador fecundo, es cierto, tiene una 

tarea docente. En cuanto comunica el resultado de sus afanes, sea en la forma que fuere, 

enseña, transmite un nuevo conocimiento“. (4) 
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Para lograr su cometido dentro de las condicionantes antes señaladas, los seminarios deberán 

de reunir una serie de características, como podrán ser su especialidad, su continuidad o 

permanencia, su comunidad de trabajo y su capacidad de irradiación.  La investigación no 

puede ser un monopolio de un grupo determinado de disciplinas o ciencias, ya que todo se 

puede investigar. Lo que varía es el método más adecuado y los diversos instrumentos 

utilizables en la investigación. Y como el hombre ilustrado actual es un especialista, de ahí que 

convenga el carácter especializado y facilitador del seminario de investigación. Tal especialidad 

“acarrea consigo otra exigencia: su continuidad o permanencia. La investigación no se 

improvisa; es resultado de una labor continua, ininterrumpida”. (4) Que descarta por cierto el 

fantasioso mito de las inteligencias que no trabajan. No se llega a ninguna obra científica seria, 

ni a descubrir nada, “si no se trabaja intensa y prolongadamente. La suerte ayuda a los que la 

merecen por su preparación y laboriosidad; las obras geniales son frecuentemente el resultado 

de una larga paciencia. Hay una errónea superstición sobre los prodigios de la inteligencia 

natural; pero la verdad es que ésta no produce frutos sin un trabajo intenso”. (4) 

La comunidad de trabajo resulta un signo distintivo y esencial del funcionamiento correcto de 

un seminario, el cual requiere indispensablemente de uno o más profesores experimentados y 

de un grupo selecto de alumnos. De esta manera se investiga y enseña, o mejor dicho, 

investigando se enseña a investigar. Adicionalmente, el auténtico seminario deberá constituirse 

en un positivo centro de atracción e influencia académica, es decir, en un centro universitario 

de irradiación. “Por su carácter inquisitivo, el seminario será estímulo y orientación en los otros 

cursos afines a su materia de investigaciones… El seminario, empero, no debe confundirse con 

cátedras meramente expositivas, ni con las de ejercicios prácticos a las que algunos, poco 

informados, atribuyen el apelativo de seminario de práctica profesional”. (4) 

Así entonces, el seminario, como órgano de trabajo de la acción universitaria de investigar, 

cumple de manera ideal las fundamentales tareas de investigar en un área o campo 

especializado, practicar la autocrítica científica y valorativa, enseñar a investigar, realizar la 

cooperación y ayuda mutua de maestros y discípulos en los procesos de investigación y 
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enseñanza, dar continuidad a esos trabajos e irradiar los resultados positivos de sus actividades 

a las demás áreas universitarias y externas.  

Tampoco deben confundirse con las actividades esenciales de un auténtico seminario, los 

trabajos preparatorios de la investigación o preseminarios. “No es infrecuente llamar 

seminarios a ciertas formas de trabajo intelectual, necesarias y provechosas sin duda, sea para 

la formación de los estudiantes, sea para preparar trabajos de investigación. Cuando ocurre 

esto último las dichas formas reciben el nombre de preseminarios”. (4)  Se hace referencia de 

manera específica a trabajos de recolección, ordenación, conservación y preparación de 

materiales, al modo adecuado de formulación de citas, tarjeteros informativos, resúmenes y/o 

elaboración de índices, a los demás estudios bibliográficos, hemerográficos y archivonómicos, a 

la lectura y comentario de textos clásicos o contemporáneos o a cualesquiera otra actividad 

análoga o similar de características propedéuticas. (4)  Caracteriza entonces al seminario, la 

efectiva realización de investigación stricto sensu,  no toda esa suerte de trabajos que abarca la 

técnica de la documentación.  

Los symposia, foros o mesas redondas, tampoco constituyen de manera necesaria auténticos 

seminarios, sino modalidades didácticas de intercambio intelectual, de presentación, discusión 

y retroalimentación de ideas e informaciones mas o menos libres o tasadas, que pueden 

permitir o no el arribo a conclusiones. No deben pues, confundirse con seminarios. 

En cambio, los centros e institutos de investigación pueden constituir una modalidad más 

especializada de órganos orientados o consagrados en forma exclusiva a la realización de 

investigación original, quedando fuera de sus propósitos cualquier inserción en funciones 

docentes, de preparación o adiestramiento en las tareas antes mencionadas. Por ello suelen 

integrarse mediante un cuerpo de especialistas ya acreditados en su respectiva vertiente 

cognoscitiva y un área directiva. También los institutos han tendido hacia la descentralización 

facultativa, de manera que en muchos casos ya no forman parte vinculada a las facultades 

universitarias del tipo europeo, sino que suelen configurarse como entes independientes 

técnica y administrativamente. Se ha buscado identificar a los institutos con la investigación 



Segundo simposio de investigación, Universidad Anáhuac, México Norte      28 de febrero 2006  
La solución de problemas mediante la investigación 

 

48

permanente y completa de la ciencia, distinguiéndola de la fragmentaria como proceso o 

método vinculado a la enseñanza. “Un mucho artificial, empero, se antoja la establecida 

diferencia. El seminario, conviene repetirlo, es un semillero, en noble expresión: da de sí 

hombres de ciencia, a la vez que captura inéditas verdades. El instituto, en sustancia, hace lo 

propio: descubre nuevos conocimientos al par que en ésta, su tarea inquisitiva, el investigador 

se afina y perfecciona. La esencia es la misma”. (4) 

Resulta recomendable que en las universidades, tanto las funciones de docencia superior, como 

las de investigación científica y humanística, se encuentren vinculadas o coordinadas de alguna 

manera, no habiendo ocurrido así ni en lo formal, ni en lo funcional, en diversos casos de 

instituciones latinoamericanas. Ello encuentra explicación por la evolución misma de dichas 

organizaciones, las cuales, desde el punto de vista histórico, primero hubieron de habilitar con 

urgencia las funciones docentes de las profesiones liberales y afrontar con posterioridad las 

tareas de la investigación. ”La universidad no acometió el problema de la formación de 

investigadores. Cuando, por su propia evolución interna se vio impulsada a promover e 

incrementar la investigación científica, echó mano de investigadores ya formados, ora en el 

extranjero, ora como autodidactos”. (4)  Debe aclararse que en el momento actual, existe una 

conciencia mucho más esclarecida en lo tocante al abordaje de toda esta problemática, a la vez 

que la propia evolución contemporánea de las instituciones tanto públicas como privadas, ya 

ha permitido incursionar con moderado éxito en la promoción y formación de nuevos 

investigadores. Esta tarea alcanza cada vez una mayor relevancia en la medida en que la 

dinámica contemporánea ha provocado la caducidad de conocimientos tradicionalmente 

aceptados, obligando mediante el desarrollo dinámico de nuevas líneas de investigación, al 

planteamiento de aquéllos que habrán de substituirlos.  

“Un instituto nace cuando aparece un eminente investigador, titular de una cátedra. El profesor 

de botánica en una facultad de ciencias, por ejemplo, puede convertirse en un director de 

instituto, en cuanto su actuación supera el carácter meramente expositivo y reproductivo de la 

enseñanza. 
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Al crecer las exigencias técnicas de la enseñanza y de la investigación científica, las 

universidades comenzaron a construir edificios ad hoc para cada una de las ramas del saber”. 

(4) 

Como puede apreciarse de todo lo anterior, las universidades surgieron de manera libre y 

vinculadas a funciones de investigación e intercambio de conocimientos, alentadas por el 

espíritu superior de una inteligencia humana que buscaba explicaciones y estaba enamorada 

por momentos del saber per se. Conforme las universidades maduraron, lograron allegarse de 

un significativo cúmulo de conocimientos y al vincularse con un Estado más consolidado, se 

dedicaron preferentemente a la transmisión tasada de dichos conocimientos permitiendo que 

surgieran las llamadas profesiones liberales. En la actualidad, las ingentes necesidades de la 

enseñanza superior han impuesto nuevos retos a sus agentes universitarios, a la vez que las 

tareas de la investigación se han descentralizado y confrontan nuevas necesidades derivadas de 

la sociedad contemporánea “globalizada”. Es precisamente en el desentrañamiento de dichos 

nuevos y complejos problemas, que la actual “investigación de la investigación” se encuentra 

necesariamente comprometida en forma positiva, para contribuir al auténtico desarrollo y 

bienestar de la humanidad. Y ese tipo de investigación, aunque existan muchos otros, sólo 

puede darse en las verdaderas universidades. 

 

LA INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA ACTUAL 

Hoy en día resultan en un binomio indisoluble el concepto de institución de estudios 

superiores o universidad y la acción o tarea del intelecto humano que identificamos como 

investigar.  

Es claro que la acción de investigar no resulta exclusiva de las universidades, pues en ella han 

avanzado de manera significativa otros medios gubernamentales o empresariales, nacionales o 

internacionales, por referir sólo algunos de los importantes agentes que al respecto podrían 
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citarse y cuya acción y efecto se han dejado sentir muy claro en los desarrollos de esta índole 

experimentados por la humanidad. 

Sin embargo, nos hemos venido refiriendo de modo privilegiado al binomio universidad-

investigación, ya que hoy por hoy, las universidades en lo general y las universidades privadas 

en particular, cumplen con calidad y eficiencia un papel destacado, y a veces también 

protagónico en las tareas formativas, de investigación y de extensión, que les han sido 

encomendadas. Las universidades privadas de calidad contribuyen sin duda cada vez de una 

manera más notoria, al desarrollo profesional, humanístico y científico de las respectivas 

comunidades en que se hallan interactuando positivamente y ya forman parte también del 

perfil que nuestra sociedad contemporánea requiere para afrontar los cada vez más 

demandantes retos educativos de un mundo globalizado. 

En el caso de la Universidad Anáhuac ha sido notorio su carácter innovador y puntero en 

aspectos tan relevantes, como los contenidos en su misión, que busca ante todo la formación de 

personas íntegras, de excelente preparación profesional y cultural, de profunda formación 

humana y moral y que promuevan el auténtico desarrollo del ser humano. 

Como puede apreciarse, las universidades privadas y en particular las católicas, se necesitan y 

se justifican ampliamente en sus tareas formativas y en sus trabajos de investigación, ya que 

retoman el espíritu genuino de la universidad auténtica comprometida en su permanente 

búsqueda de la Verdad. 

Podemos concluir señalando que del avance de la investigación dependerá la legislación social, 

como un factor de desarrollo humanista para la resolución de problemas, parte de los cuales 

hoy en nuestro país son más que patentes. 

A los legisladores habría que decirles: 

• Que son representantes del Pueblo y por lo tanto sus actos legislativos deben servir para 

todos.  
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• Que representan al cerebro de la Nación, ya que su función directiva expresa lo que hay 

que hacer, diciéndolo al través de las leyes que reforman o emiten y que se encuentran 

constitucionalmente antes que los demás poderes. En tal sentido, los avances y los 

obstáculos que afecten al país, también les son imputables a ellos, antes que a los 

integrantes de los demás poderes.  

• Que su función se encuentra enmarcada y comprometida con los valores superiores del 

Derecho.  

• Que la capacidad de interlocución y de negociación se convierte en un deber de la 

soberanía que tienen a su cargo, antes que una actitud ideológica o partidista.  

• Que frente a la globalización, nos estamos convirtiendo en ciudadanos del mundo, ya no 

sólo de una Nación.  

• Se espera que lo anterior pueda contribuir positivamente al mejoramiento de las tareas 

legislativas y a los actos de gobierno que la sociedad demanda. 
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país 

Dr. Gabriel Carmona Walkup 

Centro de Alta Dirección en Ingeniería y Tecnología 

Facultad de Ingeniería 

“Nunca vamos a transformar nuestro sistema de gestión sin 

Transformar nuestro sistema de educación, es el mismo sistema”. 

 

“Muchas situaciones son como una enfermedad..., necesitan de una 

ʺPíldoraʺ, una ʺDosisʺ recomendada por el doctor para curarse... 

Por ello, por que vivimos situaciones como éstas todos los días, creamos las 

¡Píldoras de Conocimiento!” 

Dr. Eduards Deming 

RESUMEN 

El mundo ya está globalizado, estamos experimentando la hora más importante del cambio, 

un cambio que generará nuevos desafíos y transformará a América latina para siempre. Las 

fronteras de las naciones se diluyen, las empresas se fusionan, el tiempo se acelera, las fórmulas 

conocidas de éxito ya no funcionan, los ejecutivos deben reaccionar. Para sobrevivir es 

necesario establecer una diferencia y el único camino posible es el conocimiento, porque los 

trabajadores del conocimiento serán los únicos capaces de construir el futuro y de ser los 

líderes del cambio. 
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LA INVESTIGACIÓN APLICADA A LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

La esencia del trabajo trata de la investigación aplicada a la solución de algunos de los graves 

problemas prioritarios que aquejan al País, sin subestimar o menospreciar otro tipo de trabajos 

de investigación que realice la comunidad académica. 

La palabra investigación, en sí misma, siempre presenta problemas. Cuando el grueso de la 

gente en México escucha la palabra investigación: ¿qué será lo primero que se imagina? Es 

probable que se piense en un tipo desaliñado, con gruesas gafas, que trabaja en un laboratorio, 

o en algún profesor universitario que para llenar su tiempo libre dice estar haciendo 

investigación. Otra imagen puede ser la de un gurú, a quien los medios de comunicación sacan 

de un armario para opinar sobre algún tema de actualidad, que asuma el papel de un instructor 

espiritual para que disipe la oscuridad de la ignorancia o haga las veces de un guía hacia la 

autorrealización y nos advierta de los peligros a lo largo del camino. Sin embargo, en la 

realidad, estas personas tienen poco peso específico e impacto en el rumbo y dirección de la 

sociedad. 

Sí. Desafortunadamente la sociedad mexicana actual no ve a la investigación ni a los 

investigadores como una condición necesaria para el desarrollo y la mejora continua del país.  

Más bien, los contempla como algo con o sin lo cual las cosas seguirán tal y como están.   La 

mayor parte de las empresas y de los empresarios en México no consideran necesaria la 

integración del  trabajo científico para mejorar su productividad y competitividad. Lo ven 

como algo inútil, innecesario y prescindible, y no como una condición necesaria para la 

supervivencia de su empresa. 

Por otra parte, las organizaciones gubernamentales consideran a los investigadores como  un 

mal necesario, a quienes hay que integrar como apéndices burocráticos en la forma de sistemas, 

consejos, institutos, centros, entre muchos otros nombres, pero eso sí, con muy escasa 

participación en las decisiones, gestión y actuación de los organismos gubernamentales. 
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El propio investigador en México ve con desconfianza a otros investigadores y por ello, como 

consecuencia, el trabajo de investigación en colaboración es casi nulo. Una hipótesis muy 

socorrida es aquella de que entre más alejado se esté del trabajo de los demás y, sobre todo de 

la realidad del país, la aportación científica será más contundente.  

La investigación, al igual que la política, la salud, la pobreza y la educación, entre otras muchas 

cosas, rápidamente se institucionaliza en un gran número de organizaciones gubernamentales 

que ahogan y dejan el mínimo espacio para la sociedad y los organismos no gubernamentales. 

A manera de  ejemplo, como la incipiente democracia se ha institucionalizado no en la cultura 

de la población, sino en un aparato de soporte al sistema político, sistema político no por el que 

el pueblo ejerce su soberanía mediante cualquier forma de gobierno que haya decidido 

establecer, sino a través de partidos políticos que en su vida  interna distan mucho de la 

práctica democrática al negar la esencia del sistema democrático que supone, pues, la 

participación de la población en el nombramiento de representantes para el ejercicio de los 

poderes ejecutivo y legislativo del Estado.  

Así pues, se observa como el crecimiento del aparato burocrático no corresponde al crecimiento 

de la cultura política en el país. A manera de continuar con el ejemplo se tiene el Tribunal 

Federal Electoral, Instituto Federal Electoral, Tribunales Estatales Electorales,  

Institutos Estatales Electorales; Partidos Políticos, entre otros muchos. Con más de 12,920.6 

millones de pesos asignados este año, todo integrado para transitar a la democracia, lo que se 

desglosa como sigue: 

El gasto operativo es de 6 mil 932.5 millones de pesos, cifra proyectada para organizar las 

elecciones del 2006. 

Al gasto operativo se le adiciona el financiamiento público que, por ley, recibirán los partidos 

políticos y agrupaciones políticas nacionales, por un monto de 4,926.0 millones de pesos; lo que 

suma 41.6% del presupuesto total del IFE. 
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Por primera vez en la historia electoral se integran los recursos necesarios para llevar a cabo el 

voto de los mexicanos residentes en el extranjero, requiriéndose para este propósito 1,062 

millones de pesos. Con un nivel de registro mínimo, ya conocido por todos. ¿Pero, a todo esto, 

donde queda la participación ciudadana? 

Un aparato gubernamental similar se ha construido para la salud, incluso se afirma  que todos 

los mexicanos pobres cuentan con un seguro popular que lo proveerá de las medicinas y 

servicios de salud, sin embargo, en las estadísticas de mortalidad en México la morbilidad de la 

población sigue sustentada en enfermedades primarias, como desnutrición, diarreas y otras. 

Esto confirma que sin un avance educativo que llegue a los grandes núcleos de población la 

tarea parece imposible. 

Se puede continuar con los ejemplos, pero el punto relevante es que hay una profunda 

conexión entre nuestro sistema de investigación, político, de salud, educación, y demás. Como 

señala Deming, el sistema de gestión social están en correspondencia con el  sistema de 

educación y todos ellos han co-evolucionado, es decir, han crecido juntos a lo largo de los 

últimos 80 años de acelerada institucionalización. 

¿Cuál ha sido nuestro aprendizaje de este acelerado proceso de institucionalización? Si por  

aprendizaje entendemos el proceso mediante el que los seres humanos, solos o en conjunto, 

incrementan su capacidad para producir, para generar el resultado que en realidad quieren. Se 

cree sin temor a equivocación que no se está donde se quiere estar y los resultados no son los 

esperados. 

Se dice también que es un país de amplios recursos en espera de ser utilizados, donde si por la 

palabra “recurso” que en inglés, significa, estar en reserva esperando para ser usado, se puede 

señalar que se tienen en exceso, ya que durante muchos años se han dilapidado recursos. Un 

ejemplo de esto es el siguiente:  
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Número de migrantes de México hacia Estados Unidos. 

Periodo Migrantes documentados 

(miles) 

Migrantes indocumentados 

(miles) 

1965-1969 100 250 

1975-1979 300 550 

1980-1990 2,113 2,378 

2000-2005 3,000 3,500 
 
 

El recurso más preciado, el capital humano se está expulsando a una tasa cada vez más 

acelerada. 

No se está donde se debe estar y no se está haciendo un uso sustentable de los recursos.  

Los políticos no han hecho su tarea, ya que todo el objetivo en la política hoy, es justamente 

producir un ambiente para el desarrollo económico. 

Aquí está la definición más sencilla del conocimiento que se encuentra muy esclarecedora para 

estas reflexiones, el conocimiento es la capacidad de acción efectiva. El aprendizaje tiene que 

ver con el incremento del conocimiento, entonces, de hecho sabemos caminar, sabemos hablar, 

sabemos investigar; esta es una capacidad para la acción efectiva. 

Las bibliotecas están llenas de libros y revistas que contienen  mucha información. La Internet 

permite tener acceso a bases de datos que contienen mucha información, donde se puede saber 

sobre las cosas, pero cuando se hacen las preguntas clave, como investigadores o como 

pragmáticos, como gerente, como líder, como alguien que de hecho tiene que trabajar con los 

seres humanos para generar resultados, ¿cuáles son los dos tipos de conocimiento más 

importantes para nosotros? ¿Saber cómo hacer las cosas o saber respecto a las cosas? 
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El interés de las sociedades avanzadas ha girado a comprender las redes sociales, las 

comunidades de prácticas, a entender las maneras naturales mediante las cuales los seres 

humanos comparten lo que aprenden unos de otros, y en la mayor parte de los casos esto 

sucede cuando alguien tiene un problema.  

Cuando se tiene un problema ¿a quién se llama?, a alguien en quien se confía, a alguien quien 

se conoce y se considera que tiene la capacidad de resolverlo.  

El reto que enfrenta el investigador es el mundo que le rodea, en el que viven él y su familia, al 

que puede considerársele en su totalidad, o localmente como su  mundo inmediato. ¿Puede 

considerar al mundo en sentido de equipo?, ¿de familia?, ¿de organización?, ¿de comunidad?,  

o lo puede considerar desde una perspectiva individual. ¿Cuáles son las cosas más importantes 

para mí?, ¿en qué quiero hacer mi aporte?, ¿qué quiero ayudar a crear? 

El objetivo del aprendizaje es lograr resultados, resultados de lo que uno realmente quiere 

producir para lograr aquello que queremos obtener. 

Pero en particular se busca aplicar este aprendizaje a cómo pensamos, en la consolidación de 

los valores y acelerar el cambio. Porque hay un cambio fundamental en el pensamiento 

respecto al cambio. Si se piensa en el cambio como un fenómeno de vida. Es muy interesante si 

se ven los esfuerzos realizados por las personas en las organizaciones de todas partes para 

tratar de generar cambio. Los líderes de acción positiva que tratan de impulsar el cambio, todos 

ellos tienen una premisa subyacente. Ven el pensamiento detrás de las acciones. 

Las preguntas que se deben contestar y compartir son estratégicas y se deben contestar como 

país: ¿si los investigadores y académicos  empiezan a aprovechar las fuentes de auto-refuerzo 

producto del conocimiento?, ¿se inicia a construir una visión compartida?, ¿se comienza a hacer 

que todos se comprometan más con lo que hacen?, ¿se empieza en realidad a hacer preguntas 

respecto al significado del trabajo propio y se comienza a prestarle atención a lo que piensa la 

gente, aparte de lo que hace? Y si se relaciona el pensamiento en el desarrollo de estrategias. Si 

se hace este tipo de cosas se empieza a liberar toda la energía potencial producto del trabajo 
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intelectual, para crear algo nuevo y luego empezar o continuar enfrentando los retos y desafíos 

que encara el país. 

Si bien, los desafíos y retos que enfrenta México son muy grandes, es necesario resumir algunos 

problemas urgentes que enfrenta la ingeniería en México. 

Un problema apremiante es el rezago en infraestructura, el que, según estimaciones del Banco 

Mundial (BM), requerirá inversiones por 20 mil millones de dólares al año durante la próxima 

década, casi tres por ciento del producto interno bruto (PIB). 

Sin embargo, en 2003 apenas se logró invertir 119 mil millones de pesos ─ en comparación a los 

20 mil millones de dólares requeridos anualmente ─ en infraestructura, según el tercer Informe 

de Gobierno. Esta cifra incluye inversiones en infraestructura carretera, ferroviaria, 

aeroportuaria y portuaria, así como en proyectos de Petróleos Mexicanos (PEMEX), la 

Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua). 

En México tenemos una infraestructura insuficiente y la que tenemos es deficiente. Nos falta 

más capacidad energética, carreteras de alta velocidad, mejores sistemas de comunicación y un 

mejor uso y aprovechamiento del agua. Además, el sistema de puertos y aeropuertos es 

insuficiente. 

Ejemplo: 70 por ciento del costo de la madera en México corresponde al transporte por nuestros 

malos caminos y carreteras, según un reporte del Consejo Nacional Agropecuario. 

Un cargamento de sorgo tarda 48 horas en llegar a Jalisco desde Texas si se hace por carretera, 

pero el tiempo se alarga si el transporte es ferrocarril. 

En países como México, la infraestructura representa casi 20 por ciento de la formación de 

capital y entre 40 y 60 por ciento de la inversión pública.  

La ineficiencia en la operación de la infraestructura tiene consecuencias adversas en el 

crecimiento del país, pues repercute en la productividad y desalienta la inversión. 
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Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) una 

infraestructura deficiente puede afectar negativamente hasta 5 por ciento el crecimiento de una 

economía, y algunos sectores los puede dañar en un rango de 10 a 35 por ciento en su 

crecimiento. 

La inversión nacional en infraestructura se ha visto afectada con los programas de austeridad 

de los últimos años. La inversión total ─ pública y privada ─ en este rubro se redujo de 10 por 

ciento del PIB a principios de la década de 1980 a un rango de entre 1 y 2 por ciento en los 

últimos años. 

El sector privado no cuenta con los incentivos adecuados para participar en este campo. En un 

estudio reciente elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad, se advierte sobre 

el rezago institucional en el País, elemento que también ha contribuido a minar la inversión. 

Lo cierto es que la brecha de infraestructura cada vez es mayor y se seguirá ampliando 

mientras no se concreten las reformas estructurales que se requieren. 

Lamentablemente tenemos casi una década de estancamiento en la toma de decisiones e 

instrumentación de reformas vitales para contar con mejores condiciones para la 

competitividad, el desarrollo y la equidad. 

A manera de ejemplo están los siguientes: 

Infraestructura carretera 

La infraestructura carretera es de vital importancia porque se realiza el intercambio de 

productos y el traslado de personas tanto al interior como al exterior del País. 

Sin embargo, aún falta mucho por hacer ya que la infraestructura actual no satisface las 

necesidades de transporte de carga y de pasaje, además, está muy lejos de ser eficiente y 

competitiva, lo que se traduce en una debilidad. 

Según la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) México tiene 349 mil 219 

kilómetros de caminos: el 45.68 por ciento son caminos rurales; el 19.16 por ciento son brechas 
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mejoradas; 11.92 por ciento son federales libres; 2.13 por ciento caminos estatales, y sólo el 1.99 

por ciento son de cuota.  

De los casi 350 mil kilómetros de carreteras, 28.21 por ciento son de dos carriles y sólo 3.07 por 

ciento son de cuatro carriles que cumplen con las condiciones técnicas de seguridad para que 

circulen los vehículos modernos con los pesos y las dimensiones que se establecen por norma. 

La SCT afirma que en el 2004 el porcentaje de carreteras de la red federal en condiciones 

aceptables era del 75 por ciento, cifra superior en 61 por ciento al registrado en el año 2000. Esta 

mejoría, dice la dependencia, ayudó a reducir en los últimos cuatro años, un 60 por ciento los 

accidentes en carretera. 

En el comparativo entre México y Estados Unidos hay una diferencia enorme, pues en nuestro 

país existen 3.3 kilómetros por cada mil habitantes y en el vecino país del norte tienen 22.6 

kilómetros por cada mil habitantes.  

Según el comparativo internacional de densidad carretera, elaborado por The World 

Competitiveness Yearbook 2000, en México tenemos 0.14 kilómetros de carretera por cada 

kilómetro cuadrado de territorio, mientras que en Estados Unidos tienen 0.64 kilómetros de 

carretera por cada kilómetro cuadrado de territorio. El más alto es Japón con 3.04 kilómetros de 

carretera por cada kilómetro cuadrado de territorio. 

Infraestructura energética 

La reforma eléctrica, que por donde quiera que se le vea, implica mayor participación del sector 

privado; es otro pendiente de la administración actual. La Comisión Federal de Electricidad 

reconoce que se requieren inversiones del orden de 65 mil millones de dólares para los 

próximos cinco años. 

Infraestructura ferroviaria 

El País cuenta con una red férrea de 26 mil 655 kilómetros que une a las poblaciones más 

importantes. Sin embargo, durante los últimos 25 años prácticamente no creció. 
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La reestructuración del sistema ferroviario inició en 1995 con la privatización de más de 80 por 

ciento de la red principal por la que transita casi toda la carga. 

Sin embargo, la OCDE informa que en México menos de 10 por ciento de la carga doméstica se 

transporta por tren.  

En su reporte de competitividad 2002, el WEF asigna a México una calificación de 2.7 por su 

infraestructura ferroviaria (la máxima es 7) y lo ubica en el sitio 49 mundial. 

En cuanto a las tarifas ferroviarias son 140 por ciento más caras que en Estados Unidos y 40 por 

ciento mayores que en Brasil, según el reporte el WEF. 

Infraestructura telecomunicaciones 

México tiene menos líneas telefónicas por persona que la mayor parte de los países de América 

Latina. Brasil, que privatizó hace apenas cuatro años, tiene más líneas por persona que México, 

aunque en el caso de la telefonía móvil el crecimiento ha sido muy rápido; en este momento 

existen 25.5 celulares por cada 100 habitantes, señalan estadísticas del BM. 

Infraestructura aeroportuaria 

Nuestro país está llegando tarde a la expansión aeroportuaria. Hace ya muchos años que en 

otros países se empezó a reconocer que los aeropuertos son motores de desarrollo económico 

nacional y regional, pero que su planeación dista de ser sencilla al involucrar factores mucho 

más complejos que los tomadores de decisiones piensan (Nientend, 1993). 

Infraestructura de agua potable, drenaje y alcantarillado 

Estadísticas de la Conagua indican que en México existen 12 millones de personas sin servicio 

de agua y 24 millones carecen de alcantarillado. En Estados Unidos y Canadá la cobertura es 

total, mientras que en Guatemala 8 por ciento de la población no tiene agua potable y 19 por 

ciento carece de alcantarillado. 

En México, 68 por ciento del agua se encuentra en el sureste, donde sólo vive 23 por ciento de 

la población y representa 14 por ciento del PIB nacional. 
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Estos son sólo algunos de los retos que enfrenta la investigación en México, lo cual requiere de 

una decidida orientación, vocación y, sobre todo, de apoyos para consolidar un verdadero 

sistema nacional de investigación. 
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INVESTIGACIÓN APLICADA Y DESARROLLO 
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En los últimos años, en México varias empresas del sector productivo o de servicios han 

realizado grandes inversiones en tecnología de la información en especial en plataformas 

operacionales tipo ERP (Enterprise Resourcing Planning) o similares. Estas costosas 

herramientas, en la mayor parte de los casos, no rinden a las empresas u organizaciones el 

valor esperado, o esa es la sensación que se tiene. ¿Por qué? 

Las plataformas operacionales automatizan la gestión de las empresas u organizaciones y 

almacenan de forma adecuada los datos que proviene del desempeño del negocio. La falla está 

en el hecho de que se espera que estas plataformas generen inteligencia y sólo generan 

información. Entonces, se comenta a los proveedores de las plataformas acerca de la necesidad 

de inteligencia y venden costosos módulos para colocar sobre la plataforma operacional y que 

en algunos casos no constituyen ningún sistema. De pronto las empresas y organizaciones se 

enfrentan al dilema de seguir haciendo grandes inversiones en tecnología de información sin 

obtener los resultados esperados. 
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Para tratar de arrojar luz sobre el problema planteado, se comenzará por definir lo que se 

conoce como “la cadena del valor de la inteligencia” para comprender que esperar de cada 

etapa. Está formada por cuatro componentes esenciales, a saber: 

1. Los datos 

2. La información 

3. El conocimiento 

4. La inteligencia 

Los datos son representaciones alfanuméricas de determinadas variables que identifican los 

procesos de negocio. Su valor intrínseco es medir el desempeño y sirven para controlar la 

operación de la empresa u organización. 

Si los datos se extraen, transforman y almacenan, a un nivel más comprensivo, entonces éstos 

se convierten en información. En esta fase se evalúa la calidad de los datos y se puede hacer 

una explotación proactiva de los mismos. 

A partir del almacenamiento inteligente, del que se hizo referencia anterior, se pueden generar 

reportes aplicando técnicas analíticas de análisis estadístico, entonces se está en la fase de 

conocimiento o de inteligencia de negocios (business intelligence). En la práctica, muchas 

personas piensan que esta es la última y más importante etapa de la cadena del valor de la 

inteligencia. 

A partir de la comprensión del desempeño del negocio que se adquiere en la fase de 

conocimiento es que se puede pasar a la última, más compleja y valiosa etapa de la cadena del 

valor de la inteligencia, o inteligencia analítica que se relaciona con la extracción de complejos 

patrones de comportamiento del negocio que se usan, a su vez, como modelos de soporte y que 

permiten a las empresas y organizaciones crear una ventaja competitiva sostenible. 

En la confusión entre inteligencia de negocios e inteligencia analítica está el principal problema 

de las empresas u organizaciones, al pedir a la primera los resultados de la segunda. 
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Como los tres primeros componentes de la cadena del valor de la inteligencia están 

ampliamente descritos en la literatura actual, se hará referencia, en lo que resta de este ensayo; 

a la inteligencia analítica. 

 

EL CICLO VIRTUOSO DE LA INTELIGENCIA ANALÍTICA 

La inteligencia analítica, en efecto, es el análisis de los datos que las empresas generan en su 

diaria operación. Además, se tienen fuentes de datos externos que proveen información 

demográfica, de estilo de vida, financiera, crediticia y de mercado. La promesa de la minería de 

datos, como metodología de investigación de la inteligencia analítica, es encontrar los patrones 

de interés al procesar cientos de millones de bytes que se acumulan con estos datos, pero 

encontrarlos no es suficiente, se debe ser capaz de responder a estos patrones, actuar sobre 

ellos, convertir los datos en inteligencia, la inteligencia en acción y la acción en valor para el 

negocio.  

Para lograr su meta, la minería de datos debe ser parte esencial de los procesos del negocio, 

como mercadotecnia, ventas, atención a clientes, diseño de productos y control de inventario. 

El ciclo virtuoso incluye la minería de datos en un gran contexto, se concentra en la acción 

basada en el descubrimiento y no en el mecanismo de descubrimiento propiamente, a esto, 

Berry (1997) le llama resultados accionables. 

El ciclo virtuoso consta, según Berry, de cuatro fases que se describen a continuación: 

• Identificar el problema (o la oportunidad) del negocio. 

• Transformar los datos en inteligencia (resultados accionables). 

• Actuar con base en los resultados. 

• Medir los resultados. 
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Estas fases son altamente interdependientes, los resultados de una son la información de 

entrada para la siguiente, y el éxito de cada fase depende de los resultados obtenidos en la fase 

previa. 

A continuación se describen en forma breve cada una de estas fases 

Identificar la oportunidad del negocio 

El propósito de esta fase es identificar las áreas de la empresa donde los datos pueden proveer 

valor, esto es, la información de entrada a la siguiente fase; existen dos diferentes enfoques 

para esta fase, pero a ninguno se le puede considerar como el correcto, esto dependerá de la 

situación y estilo de cada persona y/o negocio.  

Puede ser que en el negocio ya exista el análisis de información para realizar su operación y 

con esto se tomen decisiones acerca de la planeación en mercadotecnia, la política de precios 

para un producto o región, etc., estas decisiones serán la oportunidad del negocio. 

En otras empresas quizá sea el resultado de observaciones hechas de manera informal por los 

gerentes o líderes del negocio, estas preguntas pueden ser: ¿Por qué están quedándose atrás las 

ventas en el estado X con respecto al estado Y? ¿El tiempo de espera, para ser atendidos 

provoca deserción de los clientes? ¿Hay patrones estacionales en la demanda del servicio Z? 

¿Se debe aumentar el presupuesto para el servicio a clientes? ¿Cuáles son las razones por las 

que un cliente X cancela sus servicios y cuál es la probabilidad de que también el cliente Y los 

cancele? 

Como se puede suponer, sin datos no pueden responderse estas preguntas, y sin un equipo de 

inteligencia analítica estas preguntas no podrán contestarse.  

Como se mencionó, la minería de datos buscará encontrar resultados accionables para 

satisfacer la oportunidad del negocio, éstos se deberán seleccionar para tomar aquéllos que 

aporten valor y hacer el ciclo virtuoso de manera exitosa. 
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Actuar con base en los resultados 

En esta fase los resultados de la minería de datos son puestos a funcionar y serán medidos en la 

siguiente fase. Por lo que al implantar las nuevas políticas en los procesos se debe procurar 

reunir la información que ayude a medir el proceso establecido y que pueda ser de utilidad en 

la siguiente fase para que en realidad se complete el ciclo virtuoso de la inteligencia analítica. 

Medir los resultados 

Esto provee retroalimentación para mejorar de manera continua. Medir resultados hace 

realmente virtuoso al ciclo. Las mediciones de resultados dependerán en forma directa del 

problema que se pretendió resolver (la oportunidad del negocio), el grado de complejidad de la 

organización, y sobre todo, la disponibilidad de los datos, por lo que se debe hacer entender a 

todo órgano que se necesita recabar la información para poder plantear una mejora en los 

procesos y resultados. 

La inteligencia analítica no debe ser un proceso aislado de los demás procedimientos de una 

compañía o negocio, debe ser integrada como parte esencial para identificar oportunidades que 

pueden significar grandes ganancias económicas, o bien, para evitar pérdidas al encontrar 

debilidades en los procesos que se desarrollan de manera habitual en una empresa. Una vez 

encontrados los patrones que aporten valor, se deben implantar aquellos que sean accionables 

y recabar la información que se resulte de dicha implantación para poder medir los resultados 

y que sean de nuevo sujetos al análisis.  
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Este trabajo tiene como objetivo identificar los criterios cuantitativos y cualitativos claves que 

determinan las decisiones de la Comisión Federal de Competencia (CF) con respecto a la 

aprobación, condicionamiento o impedimento de una concentración. 

 

LITERATURA 

En el ámbito internacional ha habido varios intentos de evaluar el establecimiento de la política 

de competencia por parte de diversas autoridades. Por ejemplo, en Estados Unidos, un número 

de estudios, incluidos aquellos realizados por Posner,(1)  Katsman,(2) y Coate et al. (3, 4) se han 

enfocado al estudio del proceso de selección. Coate et al. (3, 4) encontraron datos de que 

variables políticas, como la influencia del Congreso, pesan en las decisiones de la FTC, y que la 

misma autoridad no toma en consideración las posibles ganancias en eficiencia en la evaluación 

de las fusiones. Asimismo, encuentran que los abogados de la FTC tienen mayor influencia que 
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los economistas en las decisiones sobre fusiones. En el Reino Unido estudios con análisis de 

probit, como el de Weir,(5, 6) evalúan las decisiones sobre fusiones por parte de la Comisión de 

Fusiones y Monopolios (MMC, por sus siglas en inglés) en términos de los criterios establecidos 

en el estatutario Public Interest Test de la ley de competencia inglesa. Weir muestra que pocos 

criterios del interés público tienen impacto significativo en las decisiones de la autoridad de 

competencia. De manera similar, Davies et al. (7) utilizaron un modelo probit para analizar 73 

casos de prácticas monopólicas revisados por la MMC. Knemani y Shapiro (8) estudiaron las 

fusiones en Canadá y encuentran que la autoridad canadiense de competencia ha aplicado de 

manera consistente los criterios establecidos por la ley de competencia en aquel país. Por 

último, Bergman et al. (9) mediante un modelo logit analizaron las decisiones en la Comisión 

Europea llegando a conclusiones parecidas a las de Knemani y Shapiro (8). Hasta ahora no hay 

ningún estudio empírico que se haya centrado en el proceso de decisión de la autoridad 

mexicana de competencia. 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN Y BASE DE DATOS 

Para analizar los criterios de evaluación utilizados por la CFC se consideran las siguientes 

interrogantes: 1) ¿Las decisiones de la CFC pueden explicarse por los factores definidos en la 

LFCE y su reglamento? 2) ¿Cuál es la función de los índices de concentración y las 

participaciones de mercado en la determinación de los resultados y, son suficientes estos 

factores? 3) Si este no fuera el caso, ¿cuáles son los otros factores más importantes? 

Para realizar este análisis se usará la técnica de estimación probit, que es la más adecuada, a  

juicio del autor,1 debido a que la mayor parte de las variables independientes son cualitativas. 

Los valores predecibles de los modelos probit son probabilidades que el evento especifica en la 

                                                 
1 Se realizaron algunas pruebas preliminares usando un modelo logi, que produjo resultados similares, por lo que no se insistió 
más en esta vía de estimación. El modelo logit y probit rara vez son distinguibles desde el punto de vista empírico (véase 
MacFadden (10). Una extensión lógica de este análisis es intentar predecir el grado de severidad de las sanciones sugeridas por 
la CFC. La simple caracterización del proceso de decisión de la CFC, es una simplificación clara, ya que el proceso de decisión 
varía, en algunos casos, desde reportar en forma continua el desempeño de la entidad fusionada en los mercados relevantes, 
hasta requerir la desincorporación de activos importantes. También se ha estimado un modelo probit ordenado, permitiendo 
variar en forma ordinal el grado de severidad de las decisiones. No obstante, este enfoque no produjo valor agregado al 
análisis previo, por lo que se omitió su profundización.  
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variable dependiente,2 que ocurre en función de las variables explicativas [ver Maddala (10) y 

Greene (11)]. Para el estudio se estimó el siguiente modelo:  

 

ii XZ 21 ββ +=  

 
Donde iZ  es un índice no observable que representa la decisión de la CFC de permitir o 
cuestionar una fusión. iX  es el vector de variables explicativas; β  es el vector de coeficientes 
estimados. iZ  indica la decisión de la CFC en el sentido siguiente: cuando 1=Y  significa que 
una fusión se ha aprobado y 0=Y  indica que la fusión se ha cuestionado. Entonces existe un 
nivel crítico *

iZ  tal que si iZ excede *
iZ  una fusión es permitida, mientras que si *

iZ  excede 

iZ se cuestiona. Dado *
iZ , y asumiendo que se distribuye de manera normal, la probabilidad de 

que *
iZ  sea menor o igual a iZ  puede calcularse con la función de probabilidad normal 

acumulativa: 

∫
∞−

−==≤=
iz

s
iiiri dSeZFZZPP 2/* 2

2
1)()(
π

 

Donde S es una variable normal estandarizada. El índice iZ  estimado por medio de la inversa 
de la función de probabilidad normal acumulativa tal que:  
 

)(1
ii PFZ −=  

iX21 ββ +=  
 
Entonces iP  es un valor estimado de la probabilidad condicional de que una fusión sea 

aprobada. Se estimaron una gran variedad de variables independientes y modelos. El modelo 

descrito fue el que mejor reflejó el análisis del proceso de decisión de la CFC, y el que produjo 

resultados estadísticos más significativos.  

La base de datos para esta sección se construyó a partir de resoluciones oficiales (decisiones 

sobre fusiones) publicadas por la CFC para el periodo de abril de 1997 a diciembre del 2001. Se 

revisaron un total de 239 casos, que representan la mayor parte de las concentraciones 

                                                 
2 En este estudio la variable dependiente es permitida o cuestionada. El último aspecto incluye los casos en donde la fusión se 
ha rechazado o condicionado. 
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horizontales examinadas por CFC en el periodo.3 Cada caso se revisó de forma muy cuidadosa 

por el autor, con el objeto de extraer y clasificar la información necesaria. 

Un número importante de variables, cuantitativas y cualitativas, se recopilaron con el fin de 

capturar los factores que determinan las decisiones de la CFC. La recopilación de las variables 

se hizo de tal forma que se reflejara el juicio de los analistas de la CFC. Entonces, las variables 

del vector X representan las evaluaciones de los analistas, mientras que la decisión final de 

cada caso (permitida o cuestionada) se realiza formalmente a través de la sesión de pleno por 

medio de los votos de los comisionados. Las variables empleadas en el estudio se resumen en el 

cuadro 1.  

La clasificación de los casos de acuerdo al tipo de decisión por la CFC se indica también 

en el cuadro 1. Como se observa, la gran mayor parte de los casos (189 de 239) se  dictaminaron 

como casos que no lesionan el proceso de competencia, y por tanto, aprobados sin ningún tipo 

de condicionamientos. Sólo el 20 por ciento de los casos fueron cuestionados.4  

La lista de las variables explicativas empleadas, junto con su descripción estadística se 

muestran en el cuadro 2. HHI y DI son los índices de Herfindahl-Hirschman y Dominancia 

respectivamente. Ambos miden el grado de concentración después de la fusión. Para 192 casos 

el valor real de los índices no estaba contenido en la resoluciones oficiales, pero se indicaba si 

los valores de los índices rebasan o no los umbrales establecidos por la propia Comisión. 

 
 

Cuadro 1 
 

Definición de variables y descripción 
estadística 

 
Decisión Aprobada Cuestionada 

Número 189 50 
Porcentaje 79.07 20.92  

 
                                                 
3 Es importante mencionar que la CFC no cuenta con una clasificación completa de los diferentes tipos de 
concentraciones durante el periodo analizado, por lo que primero se clasificaron las concentraciones en 
horizontales, verticales y conglomerados, para después, estudiar el primero tipo de concentraciones.  
4 Cuarenta de estos casos fueron condicionados, mientras que sólo diez, rechazados.  
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Cuadro 2 
Variables explicativasa (N=239) 

 Media Dev. estándar. 
HHI: Índice de Herfindahl- Hirschman  0.182648 0.175774 
DI: Índice de Dominante  0.230979 0.205587 
Variables dummy binaria toma el valor de 1 cuando la 
variable se presenta.  
Variables explícitamente presentes en los criterios para 
fusiones en la LFCE y su reglamento  

  

HIST: Participación previa en el mercado relevante 0.058577 0.235325 
RELA: Relación patrimonial 0.033473 0.180245 
EF: Ganancias de eficiencia 0.033473 0.180245 
IMP: Competencia de importaciones 0.225941 0.419078 
EB: Barreras a la entrada 0.255230 0.464862 
Variables no contenidas en la LFCE y su reglamento   
MKT1: Participación de mercado combinada mayor a 
25% 
o menor a 25% 

0.594142 0.492088 

MKT2: participación de mercado combinada mayor a 
50% 
o menor a 50% 

0.158996 0.366440 

EXT: empresa extranjera presente 0.828452 0.409788 
a Todas las variables explicativas se definen con base en el mercado relevante, que puede ser 
local, regional o nacional. 
 

 
MKT1 y MKT2 representa la participación de mercado producto de la fusión. Se utilizó 25 y 

50% como los niveles críticos cuando se construyeron la variables dummies de las 

participaciones de mercado, debido a que un nivel de participación de mercado mayor al 50% 

determina si un agente económico ostenta poder sustancial en el mercado relevante, mientras 

que una participación de mercado menor a 25% determina que el agente económico no posee 

poder sustancial de mercado (12). Estas variables, junto con los índices de concentración (HHI 

y DI), se emplean como medidas de estructura de mercado.  

Aunque la LFCE especifica que tanto el nivel de concentración como la participación de 

mercado deben considerarse, los criterios de fusiones contenidos en el Reglamento no 
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establecen clasificaciones para participaciones de mercado. A pesar de ello, todo indica que 

ambos aspectos se discuten en las resoluciones de la CFC.5  

El resto de las variables representan los factores diversos que están especificados en la LFCE o 

se han usado en la práctica por la Comisión. Estas variables son cualitativas y se derivaron de 

la información contenida en las resoluciones. Si en las resoluciones se indicaba que la variable 

estuvo presente en el proceso de decisión, y que fue relevante, se codificaba con el valor de 1. 

Las variables HIST, RELA, EF, IMP y EB, constituyen factores listados en la LFCE y en los 

criterios contenidos en el reglamento de la misma.6 HIST indica si la firma resultante de la 

fusión ha operado previamente en el mercado relevante. RELA captura la relación patrimonial 

de la(s) firma(s) involucradas en la fusión u otros agentes económicos que participan en forma 

directa o indirecta en el mercado relevante u otros mercados relacionados.7  

EF captura el nivel de ganancias de eficiencia producto de la fusión. Los criterios sobre fusiones 

en la LFCE y su reglamento establecen que las ganancias de eficiencia que se puedan generar 

por medio de la fusión es un factor relevante que juega a favor de las empresas, de lo contrario, 

la fusión propuesta corre el peligro de ser rechazada.8 IMP refleja la percepción de la Comisión 

acerca de si hay competencia de importaciones. EB denota si la Comisión percibe que el nivel 

de barreras a la entrada es alto en el mercado relevante. Cabe señalar que en las resoluciones, 

las medidas cuantitativas de barreras a la entrada no se proveen, por lo que sencillamente se 

registró tal variable sólo con el criterio de si la Comisión percibe que las barreras a la entrada 
                                                 

5 Las resoluciones de la CFC para algunos casos incluye la estimación de las participaciones de mercado de las firmas 
fusionadas. Cabe destacar que la LFCE hace referencia a que indicadores de venta, número de clientes, capacidad 
productividad o cualquier factor que la propia Comisión considere apropiado, pueden considerarse para el cálculo de las 
participaciones de mercado (véase artículo 10 Reglas Generales para el Análisis del Mercado Relevante y Poder 
Sustancial, Reglamento de la LFCE). 
6 Junto con HHI, DI, HIST y RELA también están listadas en forma explícita en el Diario Oficial de la Federación, 
24 de julio de 1998. 
7 Se estimaron regresiones considerando la variable denominada IND, que indica si el agente económico resultante 
de la fusión tiene o ha tenido una posición dominante en otros mercados relevantes relacionados. Los coeficientes 
no fueron robustos ante la introducción de esta nueva variable, y estaba altamente correlacionada con la variable 
RELA. 
8 La LFCE establece que el posible nivel de ganancias de eficiencia, debe acreditarse por las empresas involucradas 
en la transacción. 
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están presentes o no. Las últimas variables (EXT) junto con MKT1 y MKT2 constituyen las 

“otras variables” que fueron mencionadas con cierta regularidad en las resoluciones, pero no 

están establecidas de manera explícita en la LFCE ni en el reglamento de la misma. EXT indica 

si al menos una empresa extranjera participó en la fusión. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Se esperaría que el peso que la Comisión asigna a cada factor fuera consistente con la LFCE y 

con la teoría económica de la Organización Industrial. Por ejemplo, niveles altos de índices de 

concentración (HHI,DI) y de barreras a la entrada (BE) deberían incrementar la probabilidad de 

que la Comisión cuestione la concentración, mientras que la presencia de competencia en 

importaciones (IMP) o ganancias de eficiencia (EF) debería reducirla. 

El cuadro 3 provee las estimaciones para cuatro especificaciones alternativas usando las 

variables descritas. La regresión (1) incluye sólo los factores establecidos en forma explícita en 

la LFCE y su reglamento (excepto la variable DI). Dicha regresión se ha  estimado excluyendo 

la variable DI, debido a la alta correlación que tiene con la variable HHI. Por consiguiente, sólo 

se empleó HHI. Además, al introducirse la variable DI en lugar de HHI en el modelo irrestricto, 

produce el mismo efecto sobre los coeficientes de las otras variables en términos generales, 

pero la probabilidad de aprobar la fusión es estadísticamente más significativa en el caso del 

índice HHI (-1.7, significativo a un nivel de 1%) que en el índice DI (-1.3, significativo a un nivel 

de 5%). Este aspecto refleja una posible tendencia de la aplicación de la política de fusiones por 

parte de la Comisión. Aunque el establecimiento de los dos índices de concentración tiene 

diferentes objetivos para la Comisión, en la práctica la Comisión tiende a dar mayor 

importancia al índice de HHI.9 

                                                 
9 El índice de HHI indica que la posición dominante de una firma depende de su tamaño en términos de 
participación de mercado, mientras que el índice de DI refleja el tamaño relativo de la firma en relación con el 

resto de las firmas en el mercado. 
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Cuadro 3 
Resultados a/ 

 Estimación de coeficientes 
Variable 
dependiente: 
Permitida 

1 2 3 4 

     
C 1.368 1.345 0.853 0.789 
 (8.520)*** (6.936)*** (3.451)*** (3.019)*** 

HHI -1.773  -1.837  
 (-3.860)***  (-2.913)***  
HIST -0.123 -0.188 -0.162 -0.259 
 (-0.288) (-0.415) (0.371) (-0.553) 
RELA -1.247 -1.414 -1.041 -1.208 
 (-1.942)** (-2.261)** (-1.631)* (-1.931)** 

EF -0.669 -0.997 -0.704 -0.611 
 (-1.195) (-0.997) (-1.206) (-1.093) 
IMP 0.3382 0.3670 0.386 0.452 
 (1.334)* (1.432)* (1.475)* (1.691)** 

EB -0.427 -0.339 -0.379 -0.280 
 (-2.041)** (-1.573)* (-1.760)** (-1.261) 

MKT1  -0.331  -0.472 
  (-1.376)*  (-1.872)** 

MKT2  -0.964  -0.978 
  (-3.468)***  (-3.425)*** 

EXT   0.645 0.786 
   (2.652)*** (3.077)*** 

Log Likelihood -98.90 -96.10 -95.4 -91.3 
     
χ2 47.35*** 52.949*** 54.3*** 62.5*** 

Mc Fadden R2 0.193 0.215 0.221 0.254 
     
% nivel de corrección 84.94 85.36 84.52 85.36 

  a. Los valores de t de cada variable se muestran entre paréntesis. * indica que el valor es 
estadísticamente significativo a un nivel de 10%, ** a un nivel 5% y *** a un nivel de 1%. 
 

Como se observa en el cuadro 3, la regresión 1 establece que sólo tres factores presentaron 

coeficientes estadísticos significativos a niveles convencionales. Las variables negativas que 

fueron significativas (incrementaron la probabilidad de que las fusiones fueran cuestionadas) 

fueron HHI (a un nivel de 1%), RELA (a un nivel de 5%) y EB (a un nivel de 5%). En cambio, 

como se esperaba, la variable IMP tuvo un impacto positivo, pero significativo a un nivel de 

10%. Mientras que las variables HIST y EF fueron estadísticamente no significativas en niveles 

convencionales, por lo que en apariencia, no tienen influencia en las decisiones sobre fusiones 
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por parte de la Comisión.10 La ecuación arroja una tasa de predicción significativa, mayor a 84% 

de 239 casos.11 

La regresión (2) investiga los efectos de la estructura de mercado mediante la introducción de 

las participaciones de mercado (MKT1 y MKT2), en lugar de la variable HHI. Como se puede 

observar, la inclusión de estas variables, en general; tiene efectos mínimos sobre los coeficientes 

de las otras variables: RELA, IMP y EB permanecen estadísticos significativos, pero la última 

reduce su nivel de significación a sólo 10%. Ambas variables MKT1 y MKT2 guardan una 

influencia estadística negativa significativa sobre la probabilidad de que la fusión sea 

aprobada. La primera de estas variables, registra un nivel estadístico significativo de sólo 10%, 

mientras que la segunda, alcanza un nivel significativo de 5%, pero tiene un impacto 

ligeramente menor que el índice HHI en la probabilidad de que la decisión sea aprobar la 

fusión. Sin embargo, tal resultado refleja que en la práctica la Comisión tiende a dar el mismo 

peso a las participaciones de mercado y al índice HHI. La ecuación registra un mejor 

desempeño en términos de predicción, ya que esta es mayor a 85% en los 239 casos.  

Las regresiones (3) y (4) también se concentran en la inclusión de variables que no están 

consideradas en forma explícita entre los criterios que utiliza la CFC para decidir sobre las 

fusiones, como es el caso de la variable EXT. El principal resultado en la regresión 3, es que la 

nueva variable EXT tiene un efecto positivo significativo en la probabilidad de que sea 

aprobada la fusión, con un nivel de 1%. Su inserción produce, en términos generales, efectos 

triviales en el resto de las variables; HHI e IMP permanecen sin cambios al mismo nivel de 

significancia. Sin embargo, aunque RELA y EB permanecen desde el punto de vista estadístico 

significativos, la primera reduce su nivel de significancia a tan sólo 10%, mientras que la última 

lo incrementa a 5%. La ecuación registra una tasa de predicción mayor a 84%.  

                                                 
10 Se puede esperar que las variables HHI y EB presenten cierto nivel de correlación, por lo que la misma regresión 
se estimó excluyendo la variable HHI. Sin embargo, el modelo no mejoró en términos de especificación, ni 
tampoco generó mayores cambios en los coeficientes respecto con los que se muestran en la regresión 1.  
11 Todos los signos son “correctos” (excepto para la variables EF, la que es no significativa). Los errores estándar y 
los valores para t se interpretan en el modo usual.  
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La ecuación (3) se puede utilizar para predecir la probabilidad de que la CFC apruebe la fusión. 

Dicha ecuación sugiere que cuando las variables HIST, RELA, IMP, EB y EXT están presentes, 

el nivel del índice de HHI aceptable que permite 50% de probabilidad de que la CFC apruebe la 

fusión, es de 1,643 puntos. En contraste, cuando las variables mencionadas no están presentes, 

el modelo predice 4,643 puntos. También el modelo predice que cuando todos los factores 

mencionados están presentes, el nivel del índice de HHI requerido para que la decisión de 

aprobar una fusión tenga 80% de probabilidad es de 1,241 puntos, mientras que cuando los 

factores no están presentes, el nivel permitido del índice HHI para que la decisión de que una 

fusión sea, la probabilidad para ser aprobada debe cubrir 80%, es decir, 2,738 puntos.  

La ecuación (4) incluye MKT1 y MKT2 como medida de concentración en lugar de HHI. Como 

se puede constatar otra vez, la variable EXT tiene una influencia significativa en la 

probabilidad de que la fusión se apruebe a un nivel significativo de 1%. Las variables EXT, 

MKT2 y MKT1 permanecen significativas, pero MKT1 incrementa su nivel de significancia a 

5%, y en apariencia tiene mayor influencia en la probabilidad. También la variable IMP 

incrementa su influencia a un nivel significativo de 5%. En contraste, la variable EB reduce su 

nivel de significancia. Esta ecuación registra la misma tasa de predicción de la ecuación (2).  

Se debe señalar que, en ambas ecuaciones (3) y (4), la introducción de la variable EXT tiene un 

efecto positivo sobre la variable IMP, que llega a ser más significativa. El cambio en el nivel de 

significancia de la variable IMP una vez que la variable EXT se ha  incluido, indica que para la 

Comisión es irrelevante la presencia de firmas extranjeras si la variable IMP está presente. Se 

encontró evidencia de este ejercicio mediante la forma interactiva de las variables EXT y IMP 

en la ecuación (4).12 Aunque la forma interactiva de la variable EXT*IMP fue significativa 

                                                 
12  Existen diversos casos, por ejemplo, en la fusión AXA, SA de CV/Arosa, SA de CV (Unilever NV) en que la 
presencia de competencia en las importaciones (IMP) y la de una empresa extranjera (EXT) constituyeron 
elementos determinantes incluso cuando los valores de los índices rebasaron los niveles permitidos.  



Segundo simposio de investigación, Universidad Anáhuac, México Norte      28 de febrero 2006  
La solución de problemas mediante la investigación 

 

80

positivamente a un nivel de 10%, el nivel estadístico significativo del resto de las variables fue 

el mismo, con una tasa de predicción de 85.3% de 239 casos.13 

 

CONCLUSIONES 

Los resultados arrojados por el modelo probit sugieren que pocos factores económicos 

(contenidos en la LFCE y su reglamento) tienen impacto determinante en las decisiones de la 

CFC al evaluar las concentraciones; pero sólo tres variables parecen tener un impacto 

significativo en los resultados: HHI, EB y RELA.  

Se debe cabe destacar que el factor que mide las posibles ganancias de eficiencia parece tener 

un papel insignificante en el proceso de decisión. A pesar de que la CFC reconoce que la fusión 

mejorará la eficiencia económica, no parece tener peso suficiente que sirva de contrapeso a 

otros factores económicos. En contraste, en países como Canadá, el que una fusión genere 

ganancias de eficiencia (por ejemplo, reducción de costos marginales) puede ser determinante 

para que una fusión prosiga sin importar el nivel de concentración generado. No obstante, 

llama la atención que la variable EXT, que no aparece de manera explícita en los criterios que 

rige la evaluación de las fusiones, tienen un efecto significativo en las decisiones de la CFC. 

                                                 
13 Se han reproducido el mismo ejercicio en la regresión (3), pero introduciendo HHI en lugar de las medidas de 
participaciones de mercado MKT1 y MKT2, con los mismos resultados en términos estadísticos con una tasa de 
predicción mayor a 85%.  
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RESUMEN 

La investigación es uno de los medios que posee el hombre para adquirir conocimiento. En la 

actualidad hasta los niños conocen la implicación de la investigación y los avances tecnológicos 

y científicos en esta era de la información.  

En esta búsqueda frenética por alcanzar el máximo desarrollo en términos tecnológicos y de 

aplicar dichos avances lo más pronto posible, se puede constatar cómo se puede perder el 

medios para alcanzar dichos resultados. Un gran número de científicos se sumerge en la 

metodología de manera tal que se pierde en el proceso, desconociendo por completo la idea de 

que el avance tecnológico debe ser buscando un bien absoluto y universal que mejore las 

condiciones de vida del hombre y su entorno, y no como un reto que se propone pasar los 

límites. Hay que saber hasta qué punto puede transgredirse la línea de lo desconocido y 

conservar esa simbiosis de investigación y desarrollo de la ciencia para el bienestar del hombre 

y su ecosistema. 
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Se analizarán algunos ejemplos de cómo, en ocasiones, el hombre parece estar al servicio de la 

investigación y cómo en algunas otras esa transgresión y pérdida del equilibrio puede 

ocasionar problemas evidentes en la actualidad o en un futuro, que podrían afectarnos de 

manera grave. 

La ciencia está al servicio del hombre y no debe estar el hombre al servicio de la ciencia, si se 

utiliza la investigación como un medio para alcanzar el desarrollo de la ciencia, se logrará 

entonces, un equilibrio benéfico para el hombre y para su entorno. 

 

CIENCIA E INVESTIGACIÓN 

La curiosidad intelectual ha acompañado al hombre desde tiempos inmemorables, es parte de 

la naturaleza humana buscar comprender su entorno y así mismo, iniciar una búsqueda por 

mejorar las condiciones en las que vive y se desarrolla. 

El hombre desea tener un conocimiento verdadero de la realidad, alcanzar a comprender la 

verdad de las cosas. Este deseo de encontrar la verdad es, en sí mismo, un bien, posee un alto 

valor ético en cuanto contribuye al desarrollo de su propia personalidad. Para alcanzarla debe 

poner en uso su inteligencia, así como todas sus habilidades y destrezas con el afán de 

descubrir algo nuevo (1).  

La investigación científica, en efecto, aumenta el acervo de conocimiento y la capacidad de 

comprensión de los sistemas y procesos en una variedad de escalas cada vez mayor. Las 

ciencias se multiplican día con día debido a los avances tecnológicos, de una ciencia original se 

deriva una nueva con mayor complejidad  todavía y que requiere mayor conocimiento para 

comprenderla (2).  Los avances científicos y tecnológicos han dado un despegue a partir del 

siglo pasado y se han alcanzado grandes avances en ambos terrenos que han mejorado nuestra 

vida y nuestra salud. 

Según M. Walker (3) la finalidad de la ciencia es la predicción de los acontecimientos bajo 

ciertas condiciones, siguiendo un procedimiento que consiste en construir y utilizar modelos 
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conceptuales. La creación de dichos modelos permite estandarizar procedimientos que hacen al 

conocimiento universal y repetible. Gracias a estas características, se puede diferenciar lo que 

es el conocimiento científico del conocimiento empírico. El primero cumple con ciertos 

requisitos que nos permiten considerarlo universalmente válido. 

Algunos autores consideran que el único conocimiento válido es aquel adquirido por una 

investigación y mediante el uso del método científico. Este pensamiento se ha extendido a la 

sociedad sumergida en una sociedad cientificista donde lo declarado y lo desarrollado por 

medio de y en vías del desarrollo de la ciencia se convierte en algo válido absoluto, al que 

pocas veces se objeta.  No se debe olvidar que todo conocimiento científico que se pueda 

alcanzar, se basa en sucesos pre-científicos que son propios de la existencia cotidiana y de 

aquéllos que no han alcanzado dicho nivel científico (4).  

En la actualidad se sabe que en términos de la ciencia no todo es absoluto. Se conoce la 

falibilidad de la ciencia debido a diversos conocimientos que han sido debidamente 

comprobados mediante la utilización del método científico, y aún así, se puede recapitular y 

concluir que el conocimiento simplemente no puede seguir aplicándose sin sufrir alguna 

consecuencia o ya no puede estar vigente. 

La investigación científica ha llevado día a día a mejorar la calidad de vida. Ha dado lugar a 

novedosas técnicas y procedimientos para el hombre. En términos tecnológicos, se han 

desarrollado vías de comunicación extremadamente eficientes, hoy en día, hasta un niño que 

estudia la escuela primaria cuenta con un teléfono celular que le permite estar comunicado en 

todo momento. Ha aumentado la esperanza de vida, se tienen herramientas diagnósticas en el 

campo de la medicina que permiten ver en imágenes diseccionadas el interior del cuerpo sin 

que el paciente se someta a ninguna intervención quirúrgica, como son la tomografía o la 

resonancia magnética; se han descubierto tratamientos que curan o permiten tener una mejor 

calidad de vida para los pacientes, se ha comprendido hasta niveles inimaginables cómo 

funcionan los organismos vivientes, etc. (2). 
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Al mismo tiempo en que se ha avanzado desde el punto de vista tecnológico, se han producido 

una serie de manifestaciones ambientales que dañan al ecosistema. Desarrollar armamento con 

fines bélicos ha ocasionado un sin número de problemas sociales, una mala distribución de 

recursos, etcétera (5). Como investigadores, se han cometido muchos errores que han 

producido fatalidades humanas y económicas, como el caso de las bombas atómicas, la 

contaminación ambiental y algunos medicamentos como la talidomida, sólo por mencionar  

algún ejemplo que produjo malformaciones congénitas al administrarse a mujeres 

embarazadas para reducir las náuseas durante el embarazo (6). 

A lo largo de la historia diversos personajes han compartido sus descubrimientos con la 

finalidad de permitir el avance tecnológico de la ciencia, así como la búsqueda de mejorar la 

vida del hombre mediante la aplicación de estos conocimientos. Sin embargo, en muchas 

ocasiones se descubre que para algunos científicos la búsqueda de una verdad científica se 

opone rotundamente a lo que algunos autores denominan verdad moral (ética de la 

investigación para algunos otros).  

Uno de los investigadores que llamó la atención de la comunidad científica sobre la 

importancia de la ética en la investigación fue Henry Poincaré (7), quien sugiere que estas dos 

verdades no deben ser exclusivas, sino deben vincularse en el proceso de la búsqueda de la 

verdad. Él habla sobre cómo la verdad moral debe mostrar el objeto hacia dónde encaminarse, 

mientras que la verdad científica debe indicar los medios para alcanzarlo.  

Los avances tecnológicos que desafortunadamente han permitido rebasar límites antes 

inalcanzables han hecho perder el suelo a la hora de decidir qué proyectos se deben instaurar y 

qué proyectos hay que rechazar. 

La ciencia debe estar al servicio del hombre y no el hombre al servicio de la ciencia. Al ser seres 

racionales se puede ser quienes decidan sobre las condiciones en las que se quiere estar 

involucrados. 
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Ejemplos existen varios. En la actualidad, la comunidad científica se ha enfrentado al fenómeno 

de las patentes. Si bien consisten en un medio útil de obtener ganancias económicas y nuevas 

fuentes de recursos para la investigación, también consisten en una herramienta para 

monopolizar técnicas y procedimientos, así como medicamentos y otros.  

Los investigadores son presionados para la búsqueda de las patentes a pesar de que las 

patentes de técnicas médicas no están permitidas en más de 80 países. 

La iniciativa de promover la búsqueda de las patentes, en gran parte, es la de estimular la 

inversión privada en la investigación. Imagínese que se patenta un método para detectar la 

existencia de alguna enfermedad en algún paciente, cada vez que ese estudio se realizara en 

cualquier parte del mundo, habría que pagar los derechos correspondientes a la compañía que 

posee la patente; situación similar a lo que ocurre cada vez que alguien enciende su 

computadora por la mañana y aparece el nombre de cierta compañía de servicios informáticos, 

automáticamente implica más dinero al monedero de cierto empresario conocido por todos. 

 El sistema, entonces, puede beneficiar al desarrollo de la ciencia, pero antepondrá un muro 

entre los países de escasos recursos para poder acceder a la tecnología, así como impedirá a los 

pacientes que no los posean, el acceso a tratamientos costosos. Esto involucrará no sólo 

medicamentos, sino técnicas y sistemas de diagnóstico (8).  

A partir del proyecto genoma humano se han iniciado a patentar genes y secuencias de genes, 

se han patentado líneas celulares, técnicas de laboratorio, etcétera. 

Otro ejemplo al que se enfrentan es al de la investigación con embriones humanos. La 

investigación con células madre embrionarias ha ofrecido mucha esperanza a los pacientes que 

podrían beneficiarse con su utilización para tratamientos (9). Un gran número de 

investigadores está enfocado hacia esa área de búsqueda de obtención de tejidos humanos con 

fines terapéuticos (10).  También podrían utilizarse para proveer terapias de reemplazo celular 

para tratar enfermedades crónicas o degenerativas como el mal de Alzheimer,  el mal de 
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Parkinson o la enfermedad de Huntington (11).  Una de las opciones más investigadas y que 

promete, puede ser emplear células madre para el tratamiento de la diabetes (12).    

Todos estos avances en el terreno de la medicina suenan esperanzadores, sin embargo, la 

utilización de células madre embrionarias implica la destrucción de embriones humanos para 

obtener líneas celulares. Cualquier intervención que no sea a favor del embrión mismo, es un 

acto que viola su derecho a la vida (13). El embrión es un ser humano en desarrollo y por esto 

merece el respeto que se debe a cualquier hombre. Se podría decir que el problema encierra ya 

en sí la solución ética (14). 

Se debe ser muy cuidadosos tanto como ciudadanos como miembros de la comunidad  

científica, ya que todos comparten una enorme responsabilidad. La ciencia debe ser un recurso 

que se utilice para conseguir medios para una vida mejor, no como una manera de complicar 

más la existencia de los seres vivos. 

Otro problema lo representa la manipulación genética ya que se somete en proyectos de 

investigación a animales y/o alimentos, muchos de los que han pasado a ser parte de la vida 

cotidiana sin que se esté al tanto.  En muchas ocasiones se desconoce a fondo sus condiciones 

de bioseguridad o el impacto que ocasionarán en el ecosistema en el futuro (15). Muchos 

científicos clasifican estos avances como un puente hacia el futuro, sin embargo, se deben 

siempre compaginar los intereses de la ciencia y de la producción industrial con la dignidad de 

la persona humana y la biodiversidad (16).  

Se ha afirmado que a veces la ciencia ha avanzado a ciegas en cuanto al riesgo. Para muchos 

investigadores lo tecnológicamente posible se convierte en un reto y en una barrera más que 

cruzar, muchas veces dejándose llevar por la curiosidad o por causas menos nobles (prestigio, 

fama, reconocimiento, premios).  Hay que distinguir entre el riesgo de la investigación básica y 

el riesgo de la aplicación del conocimiento adquirido. En cuanto a la investigación se debe 

recordar que no existe el riesgo cero, toda actividad humana conlleva un cierto riesgo que ha de 

ser evaluado en función de los beneficios que tal actividad reporta (17). 
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En opinión de Hubbard y su equipo de investigadores, a medida que la investigación genética 

se ha ido convirtiendo en un gran negocio, que se prevé que será una de las mayores industrias 

del siglo XXI, han ido surgiendo en este campo cuestiones sobre conflicto de intereses (18). 

Aquí se observa en forma clara cómo la investigación puede servir a la ciencia como peldaños 

para alcanzar un fin que podría no reflejar en su totalidad la verdad que busca el hombre, una 

verdad universal y repetible debería también ser una verdad que mejorara, una verdad inocua 

o, por lo menos, una búsqueda de alguna solución que no deteriorara más la condición del 

hombre. La búsqueda de una manera responsable de seguir investigando y aplicar la nueva 

biotecnología debe ser guiada por la luz de la bioética, un camino recorrido por expertos, 

futuros beneficiarios y el público en general (19).  

El fin no siempre justifica los medios, por lo menos no debería justificarlos, y sobre todo, 

cuando hablamos de situaciones que pueden poner en peligro la integridad de la vida de 

cualquier ser vivo. 

Por fortuna existen grupos muy interesados en la búsqueda de una ciencia bien encaminada y 

bien llevada a cabo para obtener verdades que puedan servirnos como peldaños para alcanzar 

otras verdades, y así continuar con el progreso de la ciencia. Se ha recalcado la necesidad de 

introducir cambios radicales de actitud respecto a los problemas del desarrollo, en especial en 

términos de dimensión social, humana y ambiental. Las ciencias se han de poner al servicio de 

la humanidad en la búsqueda de la paz y el desarrollo,  en un contexto de responsabilidad (2). 

Si bien el hombre debe de buscar encontrar la verdad de lo que le rodea, debe también 

contemplar que él es quien hace ciencia, él es quien busca la verdad. Si se permite que la ciencia 

y las reglas que se asientan como precedentes rijan la vida de los seres humanos, se podrá 

observar que se pierde en el proceso. 

La ciencia es una herramienta más en la búsqueda de la verdad del ser humano, es una 

metodología a aplicar. No debe tratarse nunca de un negocio que busque únicamente el lucro 

sin tomar en cuenta la repercusión de la toma de decisiones que se lleva a cabo. La 
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investigación siempre debe estar al servicio de la ciencia, y ésta al servicio del hombre, 

contemplado como una persona humana con una dignidad que se debe respetar. 
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Al hablar de investigación en el campo de la historia es fundamental referirse a la 

interpretación como condición indispensable en el esclarecimiento de hechos. Sin embargo, la 

sola idea de su dependencia ha sido motivo de grandes discusiones a lo largo del tiempo. ¿Es 

válido basarse en la percepción que el investigador tiene de un hecho?, ¿qué factores 

intervienen en la interpretación?, ¿cómo se determina el éxito de ésta?, ¿cómo se resuelve la 

condición de subjetividad?, ¿le resta ésta validez al resultado?, ¿se puede evaluar la historia y, 

en general, las disciplinas sociales bajo los mismos parámetros que las ciencias naturales? Estas 

son tan solo algunas de las preguntas que surgen en torno a la interpretación, término que por 

sí mismo merece una explicación, y que trataremos de abordar en el siguiente texto.  

Interpretatio, nos dice Simón Rawidowicz: 

es un intento por reformar ya sea el “documento” interpretado o el mundo del que proviene. Aquí un acto 

de transferencia está siempre implicado. Tiene lugar una invasión de un sistema por otro. (…) Interpretatio 

puede ser caracterizado por una actitud particular del intérprete que se debate entre preservar y rechazar 

algunas formas o contenidos del mundo a su “merced” interpretativa (…). Su fuerza deriva tanto de un 
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profundo vínculo con el “texto”, así como de una “alineación” del mismo, una cierta distancia, una brecha 

que ha de ser salvada (1). 

Interpretar es leer entre líneas, es “asumir que existe un estrato oculto tanto en la ‘forma’ como 

en el ‘contenido’ del documento a interpretar; eso ‘oculto’ debe ser develado.” (1) Interpretar 

no es explicar, en tanto que la explicación es una forma de acercar el texto al lector, de facilitar 

su comprensión a nivel formal y de contenido, de reformular en otras palabras lo ahí 

expresado, el interpretar involucra la lectura profunda y particular del intérprete que llega a la 

esencia del documento, que lo analiza en el marco más amplio de los factores que lo 

determinan, ya sean históricos, sociales, psicológicos, y otros más. 

Interpretar tiene que ver con la activación de los sentidos, con la percepción de fenómenos, con 

el procesamiento de datos. “La interpretación es inseparable de cualquier acto de pensar o 

juzgar; impregna todos nuestros aparatos emocionales e intelectuales en todas sus 

manifestaciones” (1). Aunque será difícil que el hombre llegue a la intención original del autor, 

la comprensión estará marcada, en mayor o menor medida por la interpretación que dé aquél 

del texto, de tal forma que cada intérprete podrá emitir un juicio distinto determinado por su 

propia percepción del hecho, haciendo de la interpretación documental un campo subjetivo. 

Las ciencias sociales han pasado por un proceso de validación mucho más severo que las 

ciencias exactas, esto se debe en gran medida a la aparente subjetividad que presenta el estudio 

de disciplinas vinculadas con la conducta del hombre, así como a su tardío surgimiento que se 

remonta, en muchos de los casos, tan solo hasta el siglo XIX. La historia, como parte de dichas 

asignaturas, se enfrenta adicionalmente a problemas metodológicos sustanciales como la 

obtención de datos y la representatividad que los documentos hallados puedan tener del 

universo de información producida en el periodo en cuestión. La distancia en tiempo entre el 

historiador y el hecho a estudiar es un reto adicional a superar, ya que implica el conocimiento 

y comprensión del entorno físico, social, político, cultural y económico en el que el suceso tuvo 

lugar, así como las posibles ideologías involucradas, siendo la evidencia a veces limitada 

cuando no distorsionada. Por otro lado, el investigador confronta el texto sin tener la 
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posibilidad de réplica, es decir, no hay diálogo posible, solo la interpretación que él pueda 

ofrecer a partir de los hechos ahí registrados. No hay tampoco experimentación que someta a 

prueba una hipótesis, por tanto, la comprobación de los hechos dependerá en forma exclusiva 

de las pruebas encontradas, y sus causas y efectos serán motivo de especulaciones que 

requerirán de una interpretación. De ahí la importancia de esta última en todo análisis histórico 

y la susceptibilidad de éste de ser excluido de las disciplinas científicas.  

Raymond Martin, quien encuentra que la subjetividad lejos de ser un inconveniente para la 

historia, es, junto con la acción y el significado aquello que la interpretación histórica 

humanística debe revelar. Al referirse al antagonismo entre la historia y la ciencia dice: 

La diferencia no es en realidad esencial. Y no es entre la historia y la ciencia. Sin embargo, los filósofos 

idealistas de la historia que argumentaron que hay una diferencia esencial entre la historia y la ciencia e 

hicieron varias propuestas acerca de cuál es, fueron más acertados que sus antagonistas positivistas 

quienes argumentaron que la historia no era más que proto-ciencia o ciencia aplicada. Hay una diferencia 

profunda e inflexible, no entre la historia y la ciencia per se, sino entre tipos centrales paradigmáticos de 

interpretaciones históricas –a las que llamaré interpretaciones históricas humanísticas– y teorías de todo tipo 

que son características de las ciencias físicas.  

Puesto de manera simple, la diferencia es esta: buenas teorías en las ciencias físicas (tienden a) revelan la 

naturaleza de las cosas, al igual que, cómo tipos de cosas se relacionan entre sí y por qué. En ocasiones 

revelan que cosas en particular sucedieron y por qué. Por lo general no revelan lo que sería (o hubiese 

sido) el ser como esas cosas (o como esa clase de cosas), ya que por lo común –asumimos– 

no hay nada que sea o hubiese podido ser como esas cosas. Y, por lo general, no incluyen una 

descripción de qué significaban los sucesos. Las buenas interpretaciones históricas humanísticas lo hacen. 

Es decir, por lo común revelan (o tienden a hacerlo) no solo lo que pasó y por qué sucedió, sino también 

cómo era la existencia de la gente que hizo y/o sufrió lo que quiera que haya pasado y lo que significa 

(para nosotros ahora) que esa gente hiciera y/o sufriera lo que haya sido (2). 

En la diferenciación que ofrece Martin entre las ciencias naturales y la historia, queda claro 

como es que al referirse a la historia lo hace únicamente a partir de su condición interpretativa. 

Una buena interpretación histórica humanística, nos dice, tomará en cuenta no solo los factores 

participantes en el hecho mismo sino su significado traído a tiempo presente. Pero, dado que 
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“no hay límite a las formas en que algo pueda ser humanamente significativo, no hay tal cosa 

como el significado de los eventos” (2).  El historiador entonces, deberá buscar una 

interpretación inclusiva que facilite al lector el relacionarse con el hecho, es decir; “imaginarnos 

experimentando, entendiendo y actuando como la gente cuya historia está siendo interpretada 

lo experimentó, entendió y actuó” (2). Por otro lado, cabe destacar el hecho de que el debate 

entre ciencia e historia lo inscribe en el marco de dos filosofías contrarias, el positivismo frente 

al idealismo. Sin embargo, los orígenes de dicho debate y la fragilidad de la historia como 

disciplina científica derivan de la determinación de qué es lo que se considera una ciencia, 

cuestión legendaria inscrita dentro de las dos líneas principales de la filosofía de la ciencia: la 

aristotélica y la platónica o galileana. 

La primera, que toma su nombre de los postulados de Aristóteles, busca una explicación 

científica teleológica, es decir; que dé “cuenta de su causa final o telos” –¿con qué fin ocurren 

los fenómenos?– Aristóteles, explican Mardones y Ursúa, “exigía una relación causal entre las 

premisas y la conclusión del silogismo acerca del hecho o fenómeno a explicar. (...) la causa de 

un fenómeno tiene cuatro aspectos (...): la causa formal, la causa material, la causa eficiente y la 

causa final” (3), siendo esta última la que da su carácter distintivo a dicha tradición. Por el 

contrario, la segunda, que tiene su origen también en la cultura griega a partir de Platón y cuya 

primera etapa de apogeo se da durante el Renacimiento, toma su nombre de la tradición 

científica de Galileo Galilei y busca menos la justificación final del por qué y el para qué, y se 

ocupa en cambio del “’cómo’ más inmediato y práctico de los fenómenos y sus consecuencias” 

(3). Con esto, surge una nueva concepción del mundo en la cual la naturaleza se somete al 

hombre y se establecen los parámetros del método científico que estipulan los requisitos para 

que una explicación pueda considerarse científica. Las matemáticas se vuelven entonces la base 

de dicha apreciación del mundo reemplazando la concepción religiosa por una secular y 

pragmática, una visión positiva.  

Si las ciencias naturales encontraron su fundamento en la experimentación científica del 

Renacimiento, las ciencias sociales tendrían que esperar hasta el siglo XIX para avanzar de 
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manera significativa en su desarrollo. La revolución francesa cimbraría las bases de la sociedad 

y motivaría el estudio consciente y metódico de ésta. Pero, ¿cómo desarrollar dicha 

investigación en un entorno dominado por el positivismo?  

El positivismo de Auguste Comte proponía una metodología monista, es decir, única; causal o 

que buscara el por qué del hecho y basada en las leyes físico-matemáticas. Para éste, y en 

particular para el positivismo lógico, se buscaba la comprobación científica de todo 

conocimiento, descalificando, por tanto; como pseudo-ciencia a todo aquello que no pudiera 

someterse a dicho escrutinio. Ejemplo de esto sería la posición de Karl Popper, quien 

argumentaba a favor de la aplicación rigurosa del método científico sea cual fuese la rama de la 

ciencia de la que se tratase. De la crítica a la historia teorética que hace Popper, Nikolai Rozov 

destaca los siguientes puntos: 

- Lo que se considera una teoría en historia es, en realidad, solo un punto de vista, una hipótesis 

improbable, que es más correcto llamar una interpretación histórica.  

- Eso que se presenta en historia como una ley de desarrollo es, en realidad, solo una tendencia, pero una 

tendencia no tiene un carácter universal, gobernado por la ley y, por tanto, no explica nada. 

- Las tendencias que operan en un periodo histórico pueden ser explicadas por las así llamadas “leyes”, 

limitadas por las fronteras de ese periodo. Sin embargo, eso viola uno de los postulados más importantes 

del método científico, llámese, la esfera ilimitada de la validez de las leyes. 

- No puede haber leyes de desarrollo de largo plazo ya que en cada una de sus conexiones una cadena de 

eventos se sujeta a nuevas combinaciones de leyes. 

- Es imposible crear una teoría general de la historia a partir de la generalización de observaciones 

individuales. Pero en las ciencias sociales, entre ellas la historia, el holismo, que es una aproximación 

integradora, es imposible; en tanto que es imposible en principio comprender todos los aspectos de un 

todo social.  

- Aun si pudiésemos traer a la luz algunas leyes del desarrollo histórico, es imposible probar las hipótesis 

correspondientes, dado que un análisis cuantitativo de datos en estudios históricos es en extremo difícil o 

imposible; más aun, es imposible establecer las condiciones necesarias y suficientes para la ocurrencia de 

un evento histórico dado (4). 
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Popper, al descalificar la historia teorética, indicaba en realidad algunos de los aspectos 

fundamentales que le dan su singularidad; en efecto, la obtención de datos es, como ya se 

mencionó, una de las complicaciones a las que se enfrenta el historiador. Más allá de eso, 

señalaba la consideración del suceso histórico en relación directa con las condiciones 

específicas de su tiempo y destacaba la posibilidad de múltiples interpretaciones o puntos de 

vista.  

Mientras tanto, ante la rigidez del positivismo surgían, en especial en Alemania, otras 

alternativas; como la fenomenología y la hermenéutica que abrían la posibilidad a las ciencias 

sociales de sustentar en la interpretación la validez del conocimiento. Esto constituía un cambio 

radical en la percepción de cómo abordar un problema determinado. Autores como Max Weber 

detectaban características específicas de las ciencias sociales que las distinguían de su 

contraparte, entre estas, la necesidad de considerar aspectos relativos a la conducta y el entorno 

como determinantes del proceso de investigación. 

Weber, dice Richard E. Lee, “identificó la interpretación o entendimiento como la finalidad de 

los estudios humanos. Al mismo tiempo, enfatizó la verificación del conocimiento en el sentido 

de ‘terreno suficiente’: [es decir] una búsqueda histórica interpretativa hacia los motivos, es una 

explicación causal, de la misma forma absolutamente lógica, que la interpretación causal de 

cualquier proceso natural concreto” (5).  

Para comprender los fenómenos del hombre y la sociedad había que captar la interioridad de 

éstos a partir de sus expresiones. Factores ajenos al propio objeto de investigación se volvían 

piezas fundamentales en su análisis y evaluación, al tiempo que las distintas inclinaciones 

ideológicas del investigador determinaban, en mayor o menor medida, el rumbo que habría de 

tomar la interpretación del fenómeno. Se establecía entonces una relación de empatía entre el 

investigador y el objeto de estudio. Wilheim Dilthey veía al investigador y al objeto de estudio 

como parte de un mismo universo, destacan Mardones y Ursúa: 

Dilthey acentuará además, en las ciencias humanas, la pertenencia del investigador y la realidad 

investigada al mismo universo histórico: el mundo cultural e histórico del hombre. Se da, por tanto, una 
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unidad sujeto-objeto que permite la comprensión desde dentro de los fenómenos histórico-sociales y 

humanos.  

La comprensión se cimenta para Dilthey en esa identidad sujeto-objeto propia de las ciencias del espíritu. 

Se justifica de esta manera, además, la autonomía de las ciencias del espíritu frente a las ciencias de la 

naturaleza (3). 

En otras palabras, Dilthey abogaba por una relación a la que otros se han referido como 

“meterse bajo la piel del otro”. En este sentido, “J.H. Hexter, por ejemplo, ha dicho que un 

valor principal de los estudios históricos es que estimulan la ‘habilidad de uno para saber y 

entender cómo es ser otro’” (3).   

Edmund Husserl presentaba una visión distinta en torno a cómo entendemos al otro. Para él, 

entendemos al otro a través de nosotros mismos, a partir de la corporeidad. Al ser seres 

corpóreos, somos visibles, 

y la visibilidad es la base de toda experiencia. Toda experiencia involucra aspectos visibles así como 

invisibles (Merleau-Ponty, 1968). No hay, por tanto, diferencia en principio entre la visibilidad y la 

invisibilidad de otra persona con la de un libro. Algunas dimensiones permanecerán siempre ‘ocultas’, ya 

sean las experiencias internas de otra persona, o la forma de leer un libro que, por ejemplo, fue concebido 

en el siglo XIX. Las dos cosas son igualmente visibles e igualmente invisibles. La labor de la investigación 

del mundo viviente no es, por lo tanto, ‘interpretar’ la experiencia de otra persona, sino explorar lo 

invisible utilizando lo visible como punto de partida (6). 

Uno de esos puntos invisibles es la dimensión social, misma que ya Heidegger destacaba: 

“cuando nos encontramos con que ya existimos, ya estamos en el mundo, y ya estamos en el 

mundo con otros”. Estar con otros implica dialogar con otros; a partir de esa interacción nos 

reconocemos como producto de “la misma anonimia: la ‘carne’ del mundo” (6), es de ahí, 

según Merleau Ponty, de donde surge toda experiencia, que no es otra cosa sino el involucrarse 

en una situación. El significado surge de esa situación y no de ser traído por el sujeto o el objeto 

(6). 

El relacionarse con otros solo permite una identificación parcial. Por un lado, se reconocen 

como similares pero al mismo tiempo se percatan de la alteridad del otro, de ahí la coincidencia 
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parcial. Dahlberg explica entonces que, según Merleau Ponty, “si queremos entender lo que 

significa la sonrisa del otro, no solo para nosotros sino también para él, es necesaria la 

comprensión de la alteridad del otro” (6). 

Hans Georg Gadamer, promotor de la hermenéutica, también ve en el diálogo una forma de 

entendimiento. El lenguaje es el vehículo mediante el cual la conversación tiene lugar, y por 

tanto, el llegar a un acuerdo dependerá del establecimiento de un lenguaje común. Al igual que 

en la comunicación verbal, el texto se confronta a través del lenguaje. El intérprete deberá 

transmitir el sentido del texto original, que en ocasiones será, incluso, más claro que el propio 

origen. Sin embargo, dice Gadamer: 

en la resurrección del sentido del texto se encuentran ya siempre implicadas las ideas propias del 

intérprete. El horizonte de éste resulta de este modo siempre determinante, pero tampoco él puede 

entenderse a su vez como un punto de vista propio que se mantiene o impone, sino más bien como una 

opinión y posibilidad que uno pone en juego y que ayudará a apropiarse de verdad de lo que dice el texto. 

(…)Todo comprender es interpretar, y toda interpretación se desarrolla en el medio de un lenguaje que 

pretende dejar hablar al objeto y es al mismo tiempo el lenguaje propio de su intérprete (3). 

La lingüística constituye hoy día el campo en el que la comprensión se debate mayormente. La 

deconstrucción es muestra de ello. La construcción del lenguaje se da en el entorno social. La 

comprensión del mismo tendrá que ver con la aplicación de determinadas leyes de 

comunicación establecidas por la comunidad que regulan la conducta de sus miembros.  

Resumiendo, la interpretación es un elemento esencial en la investigación de las ciencias 

sociales y, en particular, de la historia. En el proceso interpretativo participan tanto, el texto 

original a ser interpretado, como la ideología y bagaje propios del intérprete. La interpretación 

no es una simple explicación, debe llegar a la esencia del objeto bajo la perspectiva de las 

circunstancias que le rodean; no puede perder de vista el entorno en el que el suceso tuvo 

lugar, su momento histórico, los valores de su sociedad, etcétera. Al intervenir la orientación 

ideológica y formación del intérprete en la comprensión del texto, el texto adquirirá 

connotaciones distintas, de ahí que habrá tantas interpretaciones del texto como intérpretes 

hayan del mismo. 
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Es indudable que escribir una tesis, en cualquier nivel de estudios, requiere laboriosidad. Es 

un verdadero ejercicio de perseverancia y refleja un esfuerzo mantenido, pero si se habla de 

una tesis doctoral, sea del campo de las ciencias exactas o de las ciencias sociales, por citar al 

menos dos importantes ámbitos del saber; el esfuerzo va a ser mucho mayor, y requerirá del 

dominio de importantes herramientas entre las que destacan la metodología para la 

investigación y las técnicas de lectura. Estas últimas permiten contar con un lenguaje y 

expresión escrita apropiados. Asimismo, el dominio pleno del campo del conocimiento que se 

aborde es de particular relevancia y aunque no es obligado, sí resulta conveniente que el tema 

escogido sea acorde al área de trabajo donde se desempeña el postulante y, por supuesto, de su 

pleno agrado. Por último, resulta esencial que el doctorando esté convencido de que va a 

culminar con éxito su trabajo. 

 

METODOLOGÍA PARA LA INVESTIGACIÓN: BASE ESENCIAL 

En la mayor parte de los programas de estudio de las carreras universitarias se imparte alguna 

asignatura relacionada con la metodología para la investigación. Sin embargo, con frecuencia, 
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se observa que en algunos alumnos que han culminado su licenciatura o aún un posgrado y,  

que por lógica han acreditado tal materia, e incluso llegaron a hacer su tesis o trabajo de 

titulación, no se refleja el dominio pleno de cuestiones metodológicas  básicas. 

Es común encontrar deficiencias en la elaboración de los índices, en la selección de los temas y 

subtemas a tratar; e inconsistencias para citar en forma correcta la bibliografía y para clasificar 

de manera adecuada la literatura que pueden utilizar en su trabajo, así como problemas para la 

elaboración de hipótesis, que dicho sea de paso, es un asunto de la mayor trascendencia en un 

proyecto de investigación. 

Desarrollar la capacidad de una expresión escrita clara, coherente, lógica y precisa como la 

requerida para una tesis, implica ejercitar con constancia la redacción. El brillante catedrático 

de filosofía de la Universidad Complutense de Madrid, doctor Ángel Sánchez de la Torre, decía 

cuando daba consejos a sus alumnos de doctorado en la Universidad Anáhuac: . . . escribe todas 

las ideas que te vengan a la mente pero sobre todo, no dejes, ni un solo día de escribir, un año tiene 365 

días, e imaginemos que cada día escribimos una cuartilla…  al cabo del año, tendremos sino la tesis, un 

buen borrador para luego corregir (1-3). 

Esta idea se complementa con el consejo que daba el profesor Schliermann a sus alumnos 

cuando decía: . . .y sigue durante los cuatro años de colegio investigando y escribiendo sobre el mismo 

tema (4). 

Lograr un trabajo de calidad requiere recopilar muchas referencias y ejercitar la comunicación 

escrita, para lo que se necesita una base sólida que ofrece el dominio del lenguaje, del 

vocabulario especializado, de la sintaxis y del conocimiento de la estructura interna de los 

diversos tipos de documentos, entre los que se incluye, por supuesto, la tesis. 

Para lograr conformar el índice o el capitulado de la tesis doctoral, primero se requiere leer lo 

necesario para asegurar cobertura y profundidad suficientes sobre el tema de estudio que se va 

a trabajar. Como producto del análisis de la literatura se puede generar un fichero bibliográfico 

tan amplio y abundante como sea posible. En esta labor el doctorando no debe conformarse con 
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la revisión del acervo de una sola biblioteca. Es conveniente que explore todas aquellas 

bibliotecas a su alcance en su lugar de residencia, e incluso, otras externas y que explore, a 

través de la plataforma tecnológica que ofrece la Internet la información digitalizada disponible 

a nivel mundial y aproveche la posibilidad de integrarse a redes de trabajo al contactar con sus 

pares académicos a través del correo electrónico.  

Para que las ideas recopiladas mediante el análisis de la información no se pierdan y estén 

disponibles cuando se les necesite, es importante que el postulante cuente con un sistema para 

la elaboración y clasificación de fichas (5, 6). Muchos doctorandos no tienen claridad sobre los 

diversos tipos de fichas que se pueden elaborar y que les sirven para propósitos distintos. Por 

ejemplo, existen fichas para citas textuales, para apuntes o para análisis y comentarios de quien 

elabora el trabajo. Así, las citas textuales deberán estar entrecomilladas, mientras que las de los 

comentarios del postulante habrán de escribirse entre paréntesis o de alguna otra manera que 

permita diferenciarlas de otro tipo de datos. 

Una forma sugerida para diferenciar los propios comentarios de las citas textuales, al margen 

de los modernos sistemas electrónicos para organizar las fichas, es utilizar un sistema de 

marcas con colores. No obstante, los sistemas electrónicos son mucho más cómodos, veloces y 

poderosos. Sin embargo, son algo sofisticados y muchos doctorandos los desconocen, lo que 

hace necesario reforzar la adquisición y mejoramiento de habilidades para el manejo de estas 

poderosas herramientas electrónicas. 

Resulta, entonces, que existen una gran cantidad de “tipos” de fichas de acuerdo a su origen o 

contenido, como las bibliográficas, hemerográficas, videográficas, audiográficas, iconográficas, 

archivológicas, de Internet y bases de datos. 

Se espera que al cabo de seis u ocho meses de trabajo, el doctorando cuente con uno o varios 

cientos de fichas que deberá clasificar de acuerdo a las categorías de análisis que él mismo 

construya, de forma tal que le permita saber cuándo y en qué lugar de la tesis habrá de 

utilizarlas. 
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Para volcarse a hacer el trabajo, la autora García Fernández recomienda, como relevantes entre 

otros pasos: la comparación, la discriminación o selección, el ordenamiento y la redacción. Este 

último, conlleva el vaciado de fichas en el texto, la síntesis o unión de ideas, que al final, es lo 

que dará cuerpo al trabajo (5, 6). 

Al doctorando se le recomienda leer mucho, leer y releer. Porque se espera que sea final y 

definitivamente el mejor especialista, “el que más sabe del tema que ha decidido abordar (7)”,  

por ello, deberá estar convencido de que ése es el tema que va a desarrollar y que podrá dejar 

un legado importante para enriquecer esa área del saber. 

A nivel superior, las áreas de conocimiento se han dejado llevar por la tendencia a la 

especialización, por  ejemplo, en medicina, la mayoría de los dermatólogos no se aventuraría a 

trabajar en algún área ajena a esta especialidad; aún dentro de ésta, existen numerosos campos, 

como la cosmetología y la dermatología orientada al estudio y tratamiento del cáncer de piel. 

Dentro de esta subespecialidad y dada la gran diversidad  en este tipo de afecciones de la piel, 

existen médicos super especializados en atender una determinada dolencia cancerosa. 

En Derecho ocurre algo parecido. El abogado que se dedica al derecho penal es poco probable 

que se decida por un doctorado en derecho corporativo, aunque existen excepciones.  

 

INTERRELACIÓN ENTRE LECTURA Y LENGUAJE PARA LA ELABORACIÓN DE LA TESIS 

El lenguaje (8) es la principal forma de comunicarse con que cuenta el ser humano y,  para el 

éxito de una tesis doctoral, se requiere de un riguroso entrenamiento en el arte de saber leer. 

Saber leer implica comprender, establecer diferencias y hacer analogías. Esta agilidad llevará al 

doctorando a lograr construir y plasmar sus propias ideas, al margen de las citas bibliográficas 

que usará. 

Cuando leemos un texto, de acuerdo con el lenguaje utilizado para expresar las ideas que lo 

integran, podemos reconocer de inmediato su naturaleza y el campo del saber al que 

corresponde su contenido: química, ingeniería, literatura, poesía, y otras. 
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Al respecto, no hace mucho tiempo, una vecina hablaba con el nuevo administrador de su 

condominio, quien no la conocía, sin embargo; al poco rato de conversar con ella, el señor le 

dijo: Señora usted debe ser abogada. ─ Ella  respondió: Si, pero, ¿cómo lo sabe usted? Por su 

vocabulario, señora. . .  

Para la actividad científica el lenguaje constituye una herramienta fundamental, ya que es 

importante no sólo comunicar con claridad y precisión lo que se quiere, sino de igual manera 

resulta relevante evitar que lo que se intenta comunicar no se decodifique en forma adecuada y 

se llegue a mal interpretar. Contra las ambigüedades del idioma, el científico posee un arma 

muy poderosa: el lenguaje científico-técnico, por lo general basado en raíces etimológicas y de 

características unívocas. Dentro de estos lenguajes, “el matemático se considera el más preciso 

de todos ellos (9)”.  

La redacción de una tesis doctoral requiere utilizar un lenguaje exacto, característico del tema 

que se ha escogido. Resulta conveniente destacar que un mismo término puede tener 

connotaciones distintas en diversos ámbitos profesionales: el médico tiene una forma de 

expresión diferente a la de un abogado y éste a la de un comunicólogo. Sin embargo, a veces 

hay confusiones cuando los medios de prensa exponen una problemática. Por ejemplo: cuando 

se refieren a la “banda de secuestradores” de los Arismendi, lo hacen de forma ambigua. 

¿En qué sentido se da la ambigüedad? Para el Derecho Penal, una banda de secuestradores 

puede tener dos variantes: 

1. como simple banda o asociación delictiva que se establece en el Código Penal Federal 

o en los códigos de los Estados. 

2. Pero si se trata de una banda que se dedica al secuestro y que tiene permanencia y 

ocupación constante en esta actividad, así como marcadas relaciones de jerarquía 

entre sus integrantes y ejecutan alguno de los delitos que prevé la Ley Federal para el 

Combate a la Delincuencia Organizada, no se les denomina como una simple banda 

sino, como una banda en materia de delincuencia organizada. En este último caso, las 
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reglas de punibilidad van a resultar más graves que en los del primeramente 

descrito. 

Este ejemplo ilustra la necesidad de dominar y contextualizar el lenguaje. Esto sólo se logra con 

el dominio de la lectura. Por consecuencia, en una tesis se debe utilizar un lenguaje exacto, 

preciso, claro, acorde a las convenciones propias del campo de estudio, sea este la pedagogía, el 

derecho o la medicina, por citar algunos. 

 El tema que se aborda en este trabajo es tan afín a los campos del saber, que requiere ahora 

mismo del uso de un lenguaje que pueda ser igualmente entendido tanto por un médico, por 

un pedagogo, por un psicólogo o por un ingeniero, aunque se ilustre más con ejemplos del 

campo del derecho, pues quien escribe ha estado su vida entera inmersa en esa actividad. 

El asesor de tesis y, en especial, de tesis doctoral debe tener la capacidad de recomendar al 

menos los libros básicos sobre el tema del postulante, pero no hay nadie mejor que el propio 

postulante para escoger los libros o documentos cuyo lenguaje sea lo más cercano a su tema de 

estudio. Sin embargo, no basta con dominar el lenguaje técnico especializado, es necesario 

contar con un léxico común abundante y adecuado que permita imprimir amenidad y 

motivación a quien lea el trabajo de tesis doctoral. 

No se debe olvidar que el contenido de una tesis, editado en forma adecuada, puede llegar a 

publicarse en diversos apoyos, como artículos o libros, por editoriales nacionales o 

internacionales. Además, las tesis resguardadas en la biblioteca del alma mater del graduado es 

posible que sean consultadas por muchas personas, que incluyen alumnos y maestros de la 

misma especialidad. 

Así como entre las diversas especialidades profesionales de una misma palabra pueden 

derivarse diversos significados, una palabra puede tener un significado o sentido distinto entre 

países o regiones geográficas (10). La obra de Soca, aborda aspectos sobre la semántica, donde 

cita un ejemplo que siempre llamó la atención de la autora: “En México, gis, que viene del latín, 

es aquello empleado para escribir en el pizarrón, en España, a ese mismo objeto se le llama tiza, 



Segundo simposio de investigación, Universidad Anáhuac, México Norte      28 de febrero 2006  
La solución de problemas mediante la investigación 

 

107

al igual que en Cuba, y esta palabra viene del náhuatl”.  Cosa curiosa, cuando esta lengua es 

originaria, y por ende, más conocida y usada en México. Ni en España ni en Cuba por lo común 

se usan palabras en náhuatl. Sin embargo, si  hoy, en un salón de clases mexicano se dijera la 

palabra “tiza”, es probable que nadie la comprendiera.  

Es importante saber distinguir entre la lectura estética y la lectura eferente (11) (relativa a obras 

informativas), y entender la relación que se establece entre ambas. La primera imprime en el 

ser humano muchos sentimientos y la segunda ofrece una preparación para emprender 

acciones, da conocimiento. Sin embargo, puede ocurrir que de una lectura estética, como una 

novela, se logre el conocimiento en el plano eferente y viceversa, esto puede ocurrir en el 

proceso de elaboración de una tesis doctoral, se ejemplifica con lo siguiente: “Durante la lectura 

de una obra estética (la novela La Canción de Dorotea, cuya autora Rosa Regás, recibió el 

Premio Planeta 2001), no solo me fascinaba conocer sobre la trama de la protagonista; Adelita, 

muchacha de servicio de una catedrática, Aurelia Fontana, sino, saber sobre el perfil 

criminológico (12, 13)14de esta gran simuladora que fue Adelita, me salí de la literatura a mi 

tema favorito, la criminología, y luego me fui a la geografía, cuando me puse a estudiar las 

carreteras por las que se movía allá en Cataluña, la protagonista con su mobilette (motocicleta). 

Me di a la tarea de ubicar en aquellas carreteras catalanas el bar del pueblo (cerca de Gerona) 

cuyo nombre “La Estrella Polar”, me trae gratos recuerdos de mi infancia. Y luego, ver las 

distancias entre la zona donde se desarrolla la trama y Albacete, ciudad cercana al pueblo 

donde según decía Adelita, ella había nacido, (quizá otra mentira de la muchacha)”.  

En la bella y dura etapa de la elaboración de su tesis, el doctorando no puede limitarse a leer 

solo textos estéticos o solo textos eferentes. Debe saber combinar y equilibrar de manera 

eficiente ambos tipos de lecturas, para “crear puentes entre dos maneras de leer: la eferente y la 

estética (11)”. El doctorando debe aprender a  leer entrelíneas y vencer las dificultades que se le 

pueden presentar y al extraer la información principal, tener una actitud de sana crítica ante el 

texto, juzgar el grado de veracidad y saber las intenciones del autor (11). 

                                                 
14 La autora se ha dedicado a impartir y aplicar la materia Criminología. 



Segundo simposio de investigación, Universidad Anáhuac, México Norte      28 de febrero 2006  
La solución de problemas mediante la investigación 

 

108

En la redacción de la tesis doctoral es importante el dominio del vocabulario tanto 

especializado como el universal. Se ha comprobado con preocupación que alumnos de 

licenciatura en Derecho, de un salón de cuarenta jóvenes, no saben el significado de las 

siguientes palabras: “lacra, ardid, acérrimo, conminar, increpar, vilipendios, discernir”, 

palabras que con cierta frecuencia forman parte del lenguaje empleado en algunos temas de 

Derecho Penal. 

La lectura es una forma importante de obtener cultura, es una forma de llegar al conocimiento 

y el conocimiento nos hará libres, como afirma la frase, ser cultos es el único modo de ser libres 

(14), y se comprende cada vez más su profundidad. 

Como breve conclusión, afirmo que, al finalizar la tesis doctoral: notará en el doctorando 

mayor poder de análisis, más madurez intelectual, ampliación del campo del conocimiento, 

enriquecimiento cultural, y con seguridad, pasará su examen de titulación, con la  felicidad por 

haber llegado a una meta de magnitud insospechada. 
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EL CONCEPTO DE CALIDAD 

Para construir un concepto, en este caso el de calidad, es necesario partir de su raíz 

etimológica y de sus definiciones nominales, para luego ubicarlo en un contexto determinado, 

además de analizar sus diversas relaciones. 

La palabra calidad proviene del latín qualitas, -atis. 

Según el Diccionario de la Real Academia Española,(1) calidad es la propiedad o conjunto de 

propiedades inherentes a una cosa, que permiten apreciarla como igual, mejor o peor que las 

restantes de su especie. Como se observa, esta definición implica el uso de un adjetivo. Así 
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cuando se habla en sentido absoluto, al decir de buena calidad, se denota superioridad o 

excelencia. Esto también se aplica a las personas que gozan de estimación general. 

En contextos más específicos la calidad incluye la adecuación al uso, al satisfacer las 

expectativas del cliente o consumidor;(2) el cumplimiento con las especificaciones de un 

diseño;(3) el grado predecible de uniformidad, confiabilidad a bajo costo y de adecuación a las 

necesidades del mercado, así como la creación de un clima de mejora continua a nivel 

organizacional;(4) la reducción de pérdidas para la sociedad (5) y el conjunto de propiedades y 

características de un producto o servicio que le confieren su aptitud para satisfacer necesidades 

expresadas o implícitas.(6) 

El concepto tradicional de alta calidad panorámica se puede asociar con la excelencia y lo 

excepcional, con el cumplimiento de objetivos, con la conveniencia para el uso, con la 

efectividad y con la relación entre las metas establecidas y sus resultados. 

 

LA CALIDAD EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

En el ámbito educativo, y en particular, en lo referente a las Instituciones de Educación 

Superior (IES), la interpretación de la calidad dependerá del enfoque y del marco teórico 

conceptual desde el cual se realice la aproximación. 

Bogue y Hall (2003) consideran tres enfoques de la calidad en las IES. El primero condiciona la 

calidad a la disponibilidad de recursos, según lo que sólo puede haber un número limitado de 

verdaderas instituciones de calidad; el segundo se relaciona con la coherencia o 

correspondencia entre lo que hace la institución con respecto a su misión y metas; por último, 

de acuerdo a un tercer enfoque, la calidad no es algo que se encuentre en los recursos o en la 

reputación sino en el valor agregado que aporta la institución a quien se forma en ella.(7) 

De esta forma, además del cumplimiento de metas y objetivos, la calidad y efectividad de las 

IES se relaciona con la diferenciación relativa o valor agregado que la institución logre en las 

competencias de sus estudiantes –consideradas éstas como la integración de los 
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conocimientos, habilidades, actitudes y valores en ellos desarrollados–, en el desarrollo integral 

de su personal, en el impacto de sus servicios educativos en la sociedad, y en el reconocimiento 

de la institución y los programas que cumplan con los estándares aceptados públicamente.(8) 

A partir de esta idea integradora puede construirse un modelo sistémico conceptual de 

aseguramiento de alta calidad que toma como punto de referencia la misión, la visión y los 

propósitos institucionales, además de los atributos de calidad deseados, sin dejar de tomar en 

cuenta los requerimientos de la sociedad, de los estudiantes y del desarrollo de la ciencia y la 

técnica. Estas acciones, influidas por el entorno, al final habrán de transformarse en logros 

parciales o totales de cada uno de esos elementos. 

De este modo pueden realizarse comparaciones para encontrar semejanzas y discrepancias 

entre lo que se dice y se hace, se pueden plantear metodologías y estrategias, así como definir 

acciones y calcular los recursos necesarios que habrán de aplicarse a los factores y procesos 

propios de las IES.  

Por lógica, lo anterior puede tener repercusiones sobre los estudiantes, el profesorado, el diseño 

o el mejoramiento de los programas y apoyos académicos; el nivel de uso de las tecnologías de 

información y su repercusión en el proceso de enseñanza-aprendizaje, así como la investigación 

y la internacionalización. Además, entre otras variables, puede afectar las actividades de 

vinculación y extensión, influir sobre el diseño, la construcción, la adquisición y la operación de 

la infraestructura física y el flujo de los recursos financieros.  

Este modelo sistemático conceptual favorece el que la institución se conozca a sí misma y 

pueda ser observada y valorada desde fuera por pares académicos; hacer el benchmarking con 

las mejores prácticas, establecer programas de calidad total (TQM) y/o sistemas de indicadores 

de desempeño que le permitan orientar sus programas educativos hacia la diferenciación y ser 

sujeta a procesos de acreditación y certificación, tanto para sus programas académicos como en 

el nivel institucional. 
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Un modelo así posee características metacognitivas sustentadas en un esquema dinámico que 

en todo momento considera la evolución institucional y los cambios de los diversos factores del 

entorno. Mediante una continua retroalimentación la institución puede estar consciente de su 

situación actual, de sus logros, de su misión y de sus propósitos institucionales; así como de los 

atributos de calidad deseados como puntos de inicio y terminación, lo que se traduce en una 

orientación hacia la mejora continua. 

La calidad institucional, así considerada, es un concepto pluridimensional que afecta a todos 

los procesos y las características institucionales, y permite conocer múltiples rutas para 

lograrla. 

 

ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN 

El conocimiento de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de la institución son 

requisitos insoslayables para alcanzar la excelencia. Por ello resulta muy importante realizar 

ejercicios de evaluación que finalmente lleven a la institución a contar con acreditaciones que la 

certifiquen ante la sociedad. 

La evaluación es un término de naturaleza genérica para el establecimiento de juicios de valor 

sobre aspectos o características institucionales y/o de los programas educativos. Por lo general 

posee un carácter diagnóstico y cuando se aplica a las diversas actividades académicas y al 

desempeño global de las instituciones, representa un requisito previo para la acreditación. 

La acreditación permite dar a conocer públicamente el juicio establecido sobre el cumplimiento 

de un conjunto de estándares de calidad. Su importancia fundamental radica en establecer la 

credibilidad y garantizar los procesos y productos educativos de una institución. Por esta 

razón, los individuos y las organizaciones buscan, a través de la acreditación, obtener el 

reconocimiento social y el prestigio asociados a ella. 

Para las Instituciones de Educación Superior la acreditación puede presentarse en diversas 

modalidades: 
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• Acreditación de instituciones educativas, cuando el proceso involucra la certificación de 

las IES como un todo. Por ejemplo, la acreditación de la Federación de Instituciones 

Mexicanas Privadas de Educación Superior (FIMPES). 

• Acreditación especializada o de programas educativos de las instituciones. Esto se da 

cuando una carrera o un programa de posgrado en particular se evalúa y acredita. Por 

ejemplo, la acreditación de la carrera de Ingeniería Industrial para la Dirección ante el 

Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería (CASEI). 

• Acreditación o certificación de individuos. En ocasiones, algún trabajador académico de 

la institución ha logrado un nivel de preparación o experiencia en algún aspecto de su 

disciplina que le merece ser certificado como experto. El nombramiento de Investigador 

Nacional que confiere el Sistema Nacional de Investigadores es un ejemplo de este tipo 

de certificación individual. 

En diversos países los sistemas de acreditación presentan algunas características comunes en 

sus elementos constitutivos, como son la periodicidad de los procesos, el uso de estándares, la 

exigencia de estudios de evaluación interna previos a la evaluación in situ por pares 

académicos y la publicación de los resultados obtenidos. 

Existe, de hecho, un Sistema de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior en México 

y de Certificación del Ejercicio Profesional que tienen como objetivo impulsar el mejoramiento 

de la calidad, la pertinencia y la cobertura de la educación superior. Esto a través del 

establecimiento y consolidación de mecanismos que permitan aumentar la credibilidad social 

en los procesos y resultados educativos. 

El sistema opera en cuatro escenarios principales: 

1. La evaluación de los aspirantes que van a ingresar a las IES. 

2. La evaluación de los estudiantes durante sus estudios de licenciatura. 

3. La certificación oficial de estudios y de habilitación para el ejercicio profesional. 
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4. El ejercicio profesional. 

Además de la evaluación de los estudiantes durante los estudios de licenciatura, las IES pueden 

tener acreditaciones institucionales y/o de programas académicos, así como una evaluación y 

certificación de su personal académico. Algunos de los requerimientos en esta materia se 

contemplan en el acuerdo 279 de la Secretaría de Educación Pública (SEP),(9) donde se requiere 

que los profesores de tiempo completo (TC) posean, de  preferencia, un nivel académico 

superior a aquel en que desempeñarán sus funciones. También se establecen porcentajes 

mínimos de participación de profesores de tiempo completo para los diversos niveles de 

estudios. 

De igual forma, aparte de estos elementos y de otros correspondientes a la infraestructura física 

de las IES, cabe preguntarse ¿cuál es el papel de la investigación en la conformación del criterio 

calidad en las IES? ¿Existen elementos vinculados a la investigación que se consideren como 

denominadores comunes por los diversos organismos que acreditan? ¿Qué peso específico se le 

da a la investigación en los procesos de certificación? 

En sus principios para la acreditación la asociación sureña de escuelas y colegios (SACS) de 

Estados Unidos, espera que las instituciones se dediquen por sí mismas a mejorar la calidad de 

sus programas y servicios dentro del contexto de sus misiones, recursos y capacidades, crear 

un ambiente en el que tengan lugar, además de la enseñanza, el servicio al público, el 

aprendizaje, la investigación.(10) 

Para apoyar los programas de investigación la SACS considera que en sus recursos y servicios 

para el aprendizaje, las instituciones deben proveer y apoyar a los estudiantes y profesores con 

acceso y privilegios de usuarios a bibliotecas con colecciones adecuadas, otros recursos de 

información y aprendizaje congruentes con los grados que éstas ofrezcan.  

También consideran importante que la institución tenga mecanismos que controlen, desde el 

aspecto financiero, los fondos para la investigación que se hayan aportado por instancias 

externas. 
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La ANUIES es una asociación no gubernamental que agremia a 144 universidades e IES, tanto 

públicas como particulares de todo nuestro país.(11) En el documento “Antecedentes, situación 

actual y perspectivas de la evaluación y acreditación de la Educación Superior en México,” que 

se elaboró para la UNESCO, se destacan varios problemas que afectan la calidad de este 

sistema. Entre esos se señala la rigidez en los programas educativos y la falta de integración de 

las actividades de difusión con la docencia e investigación, al igual que la producción 

insuficiente de conocimiento. 

Con la finalidad de acreditar a las instituciones que aspiran a ingresar a ella, la ANUIES 

establece seis indicadores básicos de evaluación que denotan el grado de desarrollo 

institucional y de los recursos académicos disponibles, verificados por un grupo técnico que 

rinde un informe de esa valoración. Estos seis indicadores se expresan como tasas que 

muestran la eficiencia, el nivel de formación del personal docente y su carga académica, 

además de la proporción de recursos académicos destinados a la investigación. 

Para realizar una evaluación y acreditación de programas académicos, la ANUIES toma en 

consideración por lo menos las características del personal académico, de los planes de estudio, 

del proceso de enseñanza-aprendizaje, la infraestructura disponible y las actividades de 

vinculación y de investigación que se realicen. Para impartir y operar un programa toma en 

consideración las líneas y las actividades investigación así como la normativa institucional que 

la regule, como es el caso de un reglamento de la función de investigación y de su vinculación 

con la docencia y la difusión.(12, 13) Además, subraya como fundamental el nivel de 

compromiso del profesorado por encima de los controles administrativos o legislativos.(14) 

El PROMEP, un programa estratégico para la superación de los cuerpos académicos de las 

universidades, considera los programas como un conjunto de profesores-investigadores que 

comparten una o más líneas afines de investigación, cuyos objetivos y metas están destinados a 

la generación y/o aplicación de nuevos conocimientos, además de que, a través de su alto grado 

de especialización, los miembros del conjunto ejercen la docencia para lograr una educación de 

buena calidad.(12) 
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Los cuerpos académicos proveen el sustento de las funciones académicas institucionales y 

contribuyen a integrar el sistema de educación superior del país. 

La Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior, FIMPES, destaca 

en sus requerimientos para otorgar su acreditación que se cuente con un Plan de Investigación 

que de coherencia a los esfuerzos institucionales de investigación. Subraya la necesidad de que 

los estudiantes sean partícipes más que espectadores de las actividades de investigación, la 

necesidad de que se realice investigación educativa e institucional para que las IES, al 

conocerse más a fondo, mejoren sus funciones académicas sustantivas.  

Al igual que las otras instancias de acreditación antes citadas, la FIMPES señala la importancia 

de contar con líneas de investigación y con marcos normativos definidos con claridad para esta 

actividad sustantiva, que se den a conocer a toda la comunidad universitaria. 

Entre las instancias de acreditación que se han mencionado, se percibe un consenso con 

respecto a algunos atributos deseables para la investigación como el que ésta: 

• Sea una actividad coherente con la misión y visión institucionales;  

• producto de un proceso de planeación;  

• esté sujeta a normas muy bien definidas y difundidas y acatadas de manera adecuada; 

• disponga del soporte de recursos de información suficientes y adecuados al máximo 

nivel de estudios que ofrezca la institución; 

• tenga un carácter integral con la docencia y la extensión; 

• aborde, además de la generación de conocimiento científico, el de la misma institución y 

sus procesos, en particular aquellos relacionados con la enseñanza; 

• facilite la formación y desarrollo científico permanente del profesorado; 

• considere el entorno institucional. 
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CONCLUSIÓN 

Se puede concluir que a partir de una primera aproximación al análisis de los criterios que las 

diversas instancias que  acreditan y certifican a las IES en lo concerniente a sus actividades de 

investigación, se adquiere o desarrolla conciencia con respecto a la búsqueda de integración e 

interacción de los diversos actores y actividades académicas relacionadas con esta importante 

función universitaria. 

Es tiempo de integrar equipos, optimizar recursos, establecer metas comunes y reflexionar 

sobre la congruencia entre los resultados obtenidos y las metas establecidas. Pero por sobre 

todas las cosas, trabajar e investigar de manera continua en el intento de responder a la 

pregunta: ¿Cómo contribuye la investigación a asegurar alta calidad en la educación superior? 
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