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1. Introducción 
 
En el estado de Jalisco, la investigación educativa ha sido una acción 

consolidada y se le ha considerado prioritaria para la mejora y el avance educativo. 
Uno de los efectos propios de esta actividad es la dificultad para encontrar 
documentos que la sistematicen y organicen para hacer accesibles, no sólo sus 
resultados en áreas y niveles específicos, sino en su conjunto, producir un 
conocimiento útil para la comunidad educativa. Por esto, es especialmente importante 
recuperar lo que se ha hecho en la década de 2002 al 2009 en este rubro y 
comprender cuál ha sido la lógica de la producción del conocimiento educativo. El 
proyecto cuenta con apoyo financiero de parte de los Fondos Mixtos Conacyt y el 
Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco. El equipo de investigación está 
integrado por 25 académicos e investigadores reconocidos en Jalisco que pertenecen 
a centros de investigación, universidades, institutos tecnológicos, instituciones de 
educación media superior, investigadores independientes nacionales e 
internacionales. Todos y cada uno de ellos y ellas son coautores de este texto tanto 
como son parte del equipo de investigación  

La investigación se orienta a indagar sobre los agentes, investigadores y 
gestores, las instituciones o instancias, la producción tangible que resulta de la 
actividad y a los modos de difundir, divulgar o usar el conocimiento que resulta. Esta 
información se organiza por cada institución, instancia, comunidad o red estudiada, y 
posteriormente se sistematiza para dar cuenta de la investigación educativa en el 
estado de Jalisco en su conjunto. Posteriormente se establecen los avances de esta 
actividad comparados con la década anterior y se identifican las tendencias y las 
incidencias de la investigación en la mejora educativa de la entidad en este periodo. 
Finalmente se diseña y se proponen estrategias de mejora en la política y diseño de 
programas institucionales para la mejora de la práctica de investigación educativa en 
la entidad.  

 

2. Un diagnóstico como producto necesario 
  
Es urgente que en nuestro país se concreten y sistematicen esfuerzos de 

investigación en el sentido de la búsqueda de medios para lograr la mejora de las 
condiciones de la educación, todos los interesados en los diversos niveles educativos, 
consideran prioritario que las y los estudiantes obtengan resultados escolares 
decorosos y adquieran valores y competencias que les permitan desarrollar un papel 
positivo en las sociedades. Estos asuntos constituyen hoy día la cuestión de plena 
actualidad en las políticas de educación de la mayoría de los países del mundo 
(UNESCO, 2005). 

En este sentido es que el tema de la investigación educativa ha estado 
presente en los discursos políticos y en nuestro estado la investigación educativa se 
ha consolidado a través de acciones concertadas entre organismos y agentes 
educativos obteniendo avances significativos en la producción del conocimiento y su 
aplicación. Sin embargo no es una intersección de interés el fomento del uso de los 
resultados; es evidente la falta de una política dirigida hacia al objetivo de incidir en la 
mejora educativa. Actualmente una normatividad ambigua, una administración 
inconsistente, la negación de financiamiento estatal, una difusión y divulgación poco 
efectiva, la falta de una evaluación pertinente de la producción y una práctica dispersa, 
han provocado que una gran riqueza jalisciense se desperdicie, dejando pasar la 
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oportunidad de propiciar un desarrollo educativo de calidad. La investigación educativa 
se realiza no sólo porque la ley lo demanda, sino porque juega un papel fundamental 
en el desarrollo de nuestro estado, inserto en un mundo global, en el cual la creación 
de conocimientos es vital para la presencia y vitalidad de las naciones en el concierto 
internacional.  

En este contexto es significativo el apoyo institucional para el Diagnóstico de la 
Investigación Educativa. El trabajo está auspiciado por varias instituciones interesadas 
en que este diagnóstico se realice. El Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología 
(Coecytjal), la Red de Posgrados en Educación, AC, la Red Mexicana de 
Investigadores de la Investigación Educativa (Redmiie), el Consejo mexicano de 
Investigación Educativa (Comie) y todas aquellas instituciones educativas que han 
apoyado a sus investigadores para realizar esta investigación. El diagnóstico y el 
estado de la cuestión en esta década en Jalisco está asociado a los diversos 
diagnósticos estatales organizados por una de las sub comisiones de la Redmiie 
coordinada por dos prestigiosos investigadores socios del Comie, la Dra. Martha 
López y el Mtro. Rolando Maggi, Coordinadores del actual Área 11 Investigación de la 
Investigación Educativa. En el caso de Jalisco ha tocado la iniciativa a la Secretaría de 
Educación Jalisco. El trabajo que se desarrolle en la entidad además de proporcionar 
conocimiento útil acerca de esta actividad en el estado permitirá apoyo para la 
definición de la política en torno a la investigación educativa en el estado y su difusión 
en el país.  

Para esta indagación, se parte del supuesto de que la investigación educativa, 
es considerada como un proceso y una actividad de búsqueda intencional y 
sistemática de nuevos conocimientos y modelos, esquemas de toma de decisiones, 
sistemas y métodos, técnicas, medios e instrumentos, en el campo de la educación; 
además es una actividad sistemática que bajo la orientación de distintas tradiciones 
teóricas y  metodológicas describe, explica,  predice, interpreta y/o trasforma los 
fenómenos educativos. 

Por lo anterior, realizar una investigación de la investigación educativa, implica 
dar cuenta de las características que guarda la investigación, así como la descripción 
de las condiciones institucionales en que se desarrolla, las políticas, su impacto; por 
tal, el  trabajo de diagnóstico planteado. Está pensado que no se reduzca a la 
recopilación y clasificación de información, lo que constituiría un diagnóstico 
propiamente dicho, sino que a través de un proceso sistemático se logre una reflexión 
sobre la investigación educativa, que produzca conocimiento útil que contribuya a la 
mejora de esta actividad en el estado, que aporte a la cultura científica y, en última 
instancia, a la consolidación de la teoría educativa. 

 Se trata de crear un espacio de intercambio y discusión entre los académicos 
e investigadores pertenecientes a las instancias, instituciones y centros que realizan 
investigación educativa, con la mira de reconocer los campos, áreas y objetos 
investigados, a fin, de de que a través del conocimiento y reconocimiento de lo 
investigado se logre impulsar y fortalecer la investigación en nuestro estado; de esta 
manera con base en los resultados, diseñar y proponer estrategias de mejora en la 
política y diseño de programas institucionales para la mejora de la práctica de 
investigación educativa en la entidad.  

Participan en este trabajo 13 instancias: centros de Investigación Educativa, el 
Consejo Interinstitucional de la Investigación educativa (CIIE), el Instituto Superior de 
Investigación para la Docencia y el Magisterio (ISIDM); universidades, Universidad del  
Valle de Atemajac (UNIVA), Universidad de Guadalajara  (UDG), Universidad 
Autónoma de Guadalajara (UAG ), Universidad Tecnológica de Jalisco (UTJ), 
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Universidad Marista, Institutos Tecnológicos de Puerto Vallarta, Zapotlanejo y La 
Huerta; educación media, el Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco (COBAEJ), 
el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco (CECYTEJ), 
Instituto de Formación para el Trabajo (IDEFT); y tres investigadoras independientes. 
De cada una de estas instituciones colaboran cuando menos un investigador o 
investigadora. El grupo está conformado por 35 integrantes, de los cuales el 66por 
ciento son mujeres, el 54 por ciento cuenta con maestría y el 46 por ciento con 
doctorado (dos de ellos pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1), el 
46por ciento se dedican a la investigación como actividad preponderante. 

La coincidencia en los intereses de este colectivo de realizar el Diagnóstico de 
la Investigación Educativa, se alinea con los principales objetivos y metas de las 
políticas y programas nacionales y estatales. El Plan Nacional de Desarrollo 2007-
2012, plasma entre otras políticas de acción, una serie de estrategias en materia 
educativa que tienen como propósito posicionar a nuestro país en el ámbito global. Un 
aspecto relevante para contribuir a dicho posicionamiento es lo que se contempla en 
materia de política nacional sobre educación, la cual establece como uno de sus ejes 
rectores la Igualdad de oportunidades para los mexicanos, y ubica a la educación 
como una pieza clave para que nuestra sociedad acceda a mejores niveles de vida a 
través de una educación de calidad que eleve el desarrollo de la persona y promueva 
el crecimiento económico, en donde se afirma que 

 

Una educación de calidad debe formar al alumno en las competencias que demanda la 
sociedad y el mercado de trabajo., formarlos en valores para evitar que caigan en peligros 
como las drogas y la delincuencia y la cultura de la violencia. Finalmente una Política de 
igualdad de oportunidades, permite a los ciudadanos insertarse e a la vida económica y social. 
(PND, 2007:142) 

 

El PND hace énfasis en aspectos de la calidad educativa tales como la 
cobertura, equidad, eficiencia, eficacia y pertinencia, que deben ir acorde al desarrollo 
de los alumnos, de las necesidades de la sociedad y del entorno internacional. 

Ahora bien, en el Plan Sectorial de Educación 2007-2012, se menciona que en 
la sociedad del conocimiento la mayor herramienta y fortaleza del país radica en sus 
sistemas educativos y de la capacidad que se tenga para aplicar nuevos 
conocimientos. “México debe hacer de la educación, la ciencia y la tecnología los 
puntales de su desarrollo. En ellas está la solución de los más acuciantes problemas 
nacionales, de ellas depende el incremento de la calidad de vida de la población.” 
(SEP, 2007:10)  

De tal manera que en el Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Jalisco, con 
visión al 2030 se establece que la Ciencia y la Tecnología y el Desarrollo de Jalisco 
estarán en estrecha vinculación, así el Programa Sectorial 2007-2013 señala “la 
ciencia, la tecnología y la innovación son elementos básicos en el desarrollo 
económico y social de un estado y sus regiones” enfatizando que “el aspecto social, la 
ciencia, la tecnología y la innovación juegan un papel fundamental en la movilidad 
social, los niveles educativos y la generación de oportunidades que caracterizan a las 
nuevas sociedades basadas en el conocimiento.” (Coecyt, 2008: 13)  

También en el Plan Estatal de Desarrollo, en el ámbito 4. Desarrollo Social, en 
el objetivo estratégico 4.3 acerca del Desarrollo Social se compromete a “Incrementar 
el capital intelectual de Jalisco a través del fortalecimiento de la investigación científica 
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y tecnológica, el desarrollo de una cultura innovadora y emprendedora, especialmente 
en niños y jóvenes.” (PED 2006-2012: 168) 

Asimismo, con relación al presupuesto de ciencia y tecnología del año 2007 y 
el porcentaje del PIB estatal, respecto a la meta planteada para el año 2013 
cuantificada en 0.30 por ciento, existe un incremento del 0.59 por ciento. Para el año 
2008 el presupuesto asignado fue de 236 millones de pesos, con un porcentaje de 
incremento de 168 por ciento respecto al año 2007; esto representa 1.99 por ciento del 
presupuesto federal asignado para ciencia y tecnología que asciende a 11 millones 
876 mil pesos. 

Con respecto al tamaño de la economía en el estado de Jalisco, medido por el 
valor del Producto Interno Bruto (PIB), las erogaciones realizadas en ciencia y 
tecnología, en el año 2006 representaron un 0.0120 por ciento, mientras en el año 
2007, las aportaciones al presupuesto en ciencia y tecnología administradas por el 
COECYTJAL significan un 0.0137 por ciento del valor del PIB en ese año, lo cual 
muestra un avance en el año 2007 del 14 por ciento, en relación a la proporción 
observada en 2006. 

Mientras que en la Secretaría de Educación en la entidad, se establecen 
lineamientos en materia de investigación educativa expresados en el Plan Maestro de 
Investigación Educativa (PMIE) el cual “se   propone articular y coordinar las 
actividades de los investigadores en favor de las prioridades del sistema educativo y 
promover un mejor uso del conocimiento producido, en ambos casos para la mejora 
educativa. “ (PMIE, 2003:32) 

En este Plan Maestro se indica que toda la investigación que se realice servirá 
como una herramienta para orientar la política y toma de decisiones así como para 
articular líneas de investigación vinculadas a las problemáticas y prioridades que 
enfrente el sistema educativo tanto nacional como estatal. Por su naturaleza se trata 
de líneas interdisciplinarias y transdisciplinarias, y estarán dirigidas a la  comprensión,  
el  desarrollo,  la  innovación  y  la  evaluación  de  los campos prioritarios del sistema 
educativo. 

Los anteriores documentos, tanto a nivel nacional como estatal, muestran 
diagnósticos descriptivos que nos permiten analizar los grandes rezagos educativos de 
nuestro país y del estado de Jalisco, pero también se observa la instrumentación de 
una serie de políticas y líneas de acción para que sea la investigación educativa uno 
de los motores que impulse el desarrollo del sistema educativo a todos los niveles de 
gobierno.  

La investigación educativa se caracteriza por ser una actividad intencional, una 
actividad que provee conocimientos pertinentes para la toma de decisiones que 
contribuyan a mantener proyectos educativos de calidad, a solucionar la problemática 
educativa existente y para proponer cambios que reflejen mejoras sustanciales y 
coadyuven a transformar la realidad y la problemática social. 

Esta investigación pretende diagnosticar el estado actual de la investigación 
educativa en el estado de Jalisco, y tiene como propósito establecer la incidencia de la 
investigación educativa, la producción del conocimiento y la difusión y divulgación de 
dicha investigación a los diferentes sectores sociales involucrados, por lo tanto se trata 
de lograr un proyecto  transdisciplinario e incluyente que  contemple la elaboración de 
un diagnóstico de nuestra realidad educativa que nos permita analizar, reflexionar, 
documentar, difundir y divulgar los nuevos estados del conocimiento del período 2002-
2012, entendiendo por Estado del Conocimiento: 
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El análisis sistemático y la valoración del conocimiento y de la producción 
generadas en torno a un campo de investigación durante un periodo determinado para 
permitir identificar los objetos bajo estudio y sus referentes conceptuales, las 
principales perspectivas teórico-metodológicas, tendencias y temáticas abordadas, el 
tipo de producción generada, los problemas de investigación y ausencias, así como su 
impacto y condiciones de producción. (Weiss, 2005:13) 

La construcción del los Estados de Conocimiento en esta década tienen como 
el principal insumo el diagnóstico de la investigación de la investigación educativa en 
cada entidad y lo que se presenta a continuación tiene el objetivo de Producir, difundir 
y divulgar conocimiento útil acerca de los avances, tendencias e incidencias de los 
agentes y productos de la investigación educativa en la entidad y con alcance nacional 
en el periodo de 2002 al 2009, la primera etapa.  

Aunque en el estado de Jalisco, la investigación educativa ha sido una acción 
consolidada es difícil encontrar documentos que la sistematicen y organicen para 
hacer accesibles, no sólo sus resultados en áreas y niveles específicos, sino en su 
conjunto, producir u conocimiento útil para la comunidad educativa sobre la 
investigación en sí misma. Por esto es especialmente importante recuperar lo que se 
ha hecho en este rubro para comprender cuál ha sido la lógica de la producción del 
conocimiento educativo. El objetivo general de la investigación es “Producir, difundir y 
divulgar conocimiento útil acerca de los avances, tendencias e incidencias de los 
agentes y productos de la investigación educativa en Jalisco en la entidad y con 
alcance nacional y con base en los resultados, diseñar y proponer estrategias de 
mejora en la política y diseño de programas institucionales para la mejora de la 
práctica de investigación educativa en la entidad.” Y los objetivos específicos: 

• Identificar, analizar y sistematizar, de manera inclusiva a los agentes, los 
modos de producción institucional, los productos de investigación, la 
divulgación, la difusión, y los usos y repercusiones de investigación 
educativa en la entidad en el periodo de 2002 al 2009. 

• Establecer los avances, las tendencias y la incidencia de la investigación en 
la mejora educativa de la entidad en el periodo de 2002 al 2009. 

• Difundir y divulgar el conocimiento útil producido acerca de la investigación 
educativa en Jalisco en el ámbito nacional en el periodo de 2002 al 209. 

• Con base en los resultados, diseñar y proponer estrategias para la política y 
diseño de programas institucionales para la mejora de la práctica de 
investigación educativa en la entidad.   

• Contribuir al desarrollo del Sistema Estatal de Investigadores en el ámbito 
de la investigación educativa. 

• Fomentar la colaboración interinstitucional en el desarrollo de proyectos 
conjuntos. 

• Colaborar en la formación de investigadores nóveles. 
 

Estos objetivos, orientados a constituir en su conjunto el diagnóstico, están dirigidos a 
indagar sobre el perfil de los agentes, investigadores o gestores, la producción tangible 
que resulta de su actividad y a los modos de difundir, divulgar o usar el conocimiento 
que resulta. Asimismo, este proyecto pretende conocer las condiciones en que las 
Instituciones realizan investigación educativa y producen conocimiento: describiendo 
entre otros factores: el tipo de institución educativa de que se trata, sus niveles y 
modalidades educativas, su historia, como planean institucionalmente la investigación 
educativa en su plantel; cuáles son sus fuentes de financiamiento y las condiciones 
laborales y de infraestructura de sus equipos de investigadores educativos. Los 
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premios, políticas, líneas de investigación educativa, su producción, usos y 
repercusiones, sus plataformas de vinculación así como sus procedimientos de 
diseminación de sus productos finales. 

Esta información se organiza en primera instancia por cada institución, 
comunidad o red estudiada, y posteriormente se sistematizará para dar cuenta de la 
investigación educativa en cada región y, finalmente, en el estado de Jalisco en su 
conjunto. Se establecen los avances de esta actividad comparados con la década 
anterior y se identifican las tendencias y las incidencias de la investigación en la 
mejora educativa de la entidad en este periodo. La pertinencia de la elaboración de 
este tipo de Diagnósticos además de producir conocimientos sobre la investigación 
para la comunidad educativa, permite conocer cuál ha sido la lógica de la producción 
de dicho conocimiento. Con esta última fase, es posible que el texto que resulte se 
acerque a constituir un estado del conocimiento. 

 

3. Antecedentes 
 

La idea de elaborar estados de conocimiento surgió en el Primer Congreso 
Nacional de Investigación Educativa, en 1981, en el cual, se organizaron nueve 
comisiones temáticas, identificándose una de ellas como “Investigación de la 
investigación educativa”. Uno de los documentos base fue elaborado por Fernando de 
Hoyos, y ahí, se establecieron criterios para la clasificación de la investigación 
educativa. Del Diagnóstico de la investigación educativa (1982-1992) se editó la 
colección “La Investigación Educativa en los ochenta, perspectiva para los noventa”, 
de nueve libros, que contienen los 29 estados de conocimiento.    

Para el Segundo Congreso Nacional de investigación educativa, organizado en 
1993, surge el Comie, con el propósito de contribuir al desarrollo y fortalecimiento de la 
investigación educativa. En el mismo año 1993 se realiza el congreso de Síntesis y 
Perspectivas, se conformaron grupos de trabajo que revisaron 30 estados de 
conocimiento temáticos con el fin de consensuar una síntesis y señalar perspectivas 
para el campo de la investigación educativa, en los siguientes temas considerados 
transversales: la producción en la investigación educativa, formación de 
investigadores, condiciones institucionales, comunicación e impacto, y políticas de 
financiamiento y coordinación profesional de la investigación educativa. Después 
Congreso, surgen algunos diagnósticos sobre este campo en algunos estados de la 
república como Baja California (Bocanegra et al., 1994), Guanajuato (Kepowicz et al., 
2001), Sinaloa (González et al., 1994), por mencionar sólo algunos. En el Diagnóstico 
de la investigación educativa en México 1992-2002, el Comie se dio a la tarea de 
revisar la producción de la década 82-92, para cubrir, en principio, los mismos temas 
desarrollados en esa década. Se publicó la colección “La Investigación Educativa en 
México” que contiene los 32 estados de conocimiento en 15 libros, trabajo coordinado 
por el Dr. Eduardo Weiss. (Fuentes, Romo y López, 2009) 

La relevancia de los diagnósticos de investigación es la recopilación, 
organización y  elaboración de bases de datos que permiten la sistematización de la 
información de la investigación educativa que reúne información confiable que puede 
ser difundida y divulgada para ser capitalizada por los usuarios (Instituciones 
educativas, comunidades universitarias –estudiantes, docentes, academias-, sociedad 
-padres de familia, mercado de trabajo-, centros de investigación educativa, redes y 
comunidad de investigadores y científicos educativos) a través del análisis de la 
producción de la investigación.  
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Una investigación de carácter estatal como esta, establece relaciones de 
coordinación y cooperación  entre investigadores e instituciones, y estas con otras 
redes de nuestro mismo sistema y de otras instituciones, lo cual beneficiará en lo 
futuro a nuevos proyectos de investigación al ampliar nuestros horizontes más allá de 
nuestro estado, permitiéndonos entre otras acciones conocer el trabajo investigativo 
en materia de educación de nuestros pares, integrándonos a redes de investigadores 
nacionales y estatales compartiendo fuentes de financiamiento y gestión para los 
proyectos que se  realizan en materia educativa nacional. 

 

4. El cuestionario, agentes e instituciones 
 

El objeto de investigación de este estudio es el diagnóstico de la producción de las 
investigaciones educativas que realizan los agentes en el estado de Jalisco. Uno de 
los efectos propios de esta actividad es que es difícil encontrar documentos que la 
sistematicen y organicen para hacer accesibles, no sólo sus resultados en áreas y 
niveles específicos, sino en su conjunto, producir un conocimiento útil para la 
comunidad educativa sobre la investigación en sí misma, por tal motivo resulta 
especialmente importante recuperar lo que se ha hecho en este rubro para 
comprender ¿cuál ha sido la lógica de la producción del conocimiento educativo? es 
decir, ¿cuál es el perfil, las actividades y la producción de los agentes que realizan 
investigación educativa en la entidad? ¿Cuál y qué tipo de investigación educativa se 
realiza? ¿Cómo se realiza la difusión y la divulgación de los resultados de la 
investigación? ¿Cuáles son las condiciones de las instituciones que realizan 
investigación educativa? ¿Cuáles son los usos y repercusiones que identifican en el 
modo de producción del conocimiento educativo?  

Las preguntas anteriores, están orientadas a constituir en su conjunto el 
diagnóstico de la investigación de la investigación educativa, a través de la indagación 
sobre los agentes, investigadores o gestores, las instituciones o instancias, la 
producción tangible que resulta de la actividad y a los modos de difundir, divulgar o 
usar el conocimiento que resulta. 

La presente investigación se divide en dos etapas, aunque en ambas prevalece 
un enfoque cualitativo, cabe señalar que sobre todo en el inicio de la primera se 
utilizan procedimientos e instrumentos cuantitativos, los métodos son un cuestionario 
en línea y la entrevista. Para la primera parte, se constituyen las categorías 
descriptivas de trabajo, que se identificaron como los objetos de indagación: los 
agentes, sean investigadores o gestores de la investigación educativa, la investigación 
propiamente dicha, la difusión y divulgación de los productos y los usos y las 
repercusiones. Para cada una de ellas se elaboraron de manera colegiada las 
categorías y los indicadores propios de cada una.  

Se optó por una metodología complementaria porque permite un acercamiento 
a los procesos a una escala global, en los que la participación de los sujetos cobra 
especial importancia en tanto productores y productos de dichos procesos. Investigar 
de manera cualitativa significa operar símbolos lingüísticos, en donde se pretende 
describir, traducir y sintetizar e interpretar las expresiones verbales, escritas y orales 
de los sujetos. (Vergara, 2005) Además porque para el análisis de la producción de la 
investigación educativa se utiliza el marco de la cultura, donde el conocimiento se 
constituye de un entramado de significados como la principal categoría de 
construcción, ya que los datos que se obtengan a través del cuestionario aplicado, de 
las entrevistas, foros, diálogos etc. no sólo se considerará como una mera información, 
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sino que será interpretada a través de la articulación de los valores, creencias, 
supuestos y saberes significados o subjetivos (información interpretada).  

La perspectiva que prevalece en la postura que se asume en la presente 
investigación se convierten en relaciones significativas, y se condensan en un todo 
discursivo, el cual abre el camino, de manera consistente al proceso de teorización, 
“Escribir/teorizar es convertir las relaciones significativas en lenguaje, en texto” (Van 
Manen, 2003:148). Este proceso aportará elementos para realizar propuestas dirigidas 
a los diseñadores de políticas educativas, a los tomadores de decisión, para los que se 
encuentran en la práctica para dar sentido a la investigación.  

En cuanto al diseño del instrumento que es utilizado en la primera etapa de la 
investigación se consideran categorías o conceptos ordenadores y sus 
correspondientes observables, los cuales cuentan con un carácter de interpretativo, ya 
que de acuerdo a Ericsson, “el trabajo de campo a través de inherentes caracteres 
reflexivos, ayuda a los investigadores […] a hacer que lo familiar se vuelva extraño e 
interesante nuevamente.” (Erickson, 1997: 201). 

Es importante mencionar que la realización de un diagnóstico de investigación 
de la investigación educativa, implica dar cuenta de las características que guarda la 
investigación, así como la descripción de las condiciones institucionales en que se 
desarrolla, las políticas, su impacto; por tal, el trabajo de diagnóstico planteado, está 
pensado que no se reduzca a la recopilación y clasificación de información, sino que a 
través de un proceso sistemático se logre una reflexión sobre la investigación 
educativa, ya que la investigación educativa será abordada de forma dialéctica lo local, 
lo nacional, lo regional y lo internacional.  

La primera etapa de la investigación se plantea para llevarse a cabo en tres 
momentos. En el primer momento, la consolidación del equipo de investigación y 
establecimiento de las condiciones metodológicas y operativas del trabajo, donde se 
llevó a cabo la integración de equipo de investigación interinstitucional y 
multidisciplinar. Posteriormente, la construcción y aplicaciones piloto del instrumento 
que se diseñó para la realización del diagnóstico, así como la redacción de textos 
descriptivos y la identificación de las instituciones de educación media superior, 
superior, centros de investigación e investigadores independientes que realizan 
investigación educativa en la entidad. Y en el tercer momento se pretende la 
realización del trabajo de campo en las unidades de contexto más próximas a los 
participantes, para este momento se tienen contempladas reuniones de trabajo con el 
equipo de investigación, con la finalidad de socializar las experiencias en la realización 
del trabajo de campo y para la sistematización, así como el análisis estadístico e 
interpretación de datos. 

Para la segunda etapa de la investigación, de igual se contemplan tres 
momentos. El primer acercamiento al trabajo de campo, donde se aplicará el 
instrumento, se realizará el análisis y sistematización de datos por unidad y categoría. 
En el segundo momento, se llevará a cabo una conferencia, un foro abierto y dos 
seminarios con expertos. Ello para crear un espacio de intercambio y discusión entre 
los académicos e investigadores pertenecientes a las instancias, instituciones y 
centros que realizan investigación educativa, con la mira de reconocer los campos, 
áreas y objetos investigados. Y, finalmente, a través del conocimiento y 
reconocimiento de lo investigado, se pretende lograr impulsar y fortalecer la 
investigación en nuestro estado, para que con base en los resultados, diseñar y 
proponer estrategias de mejora en la política y diseño de programas institucionales 
para la mejora de la práctica de investigación educativa en la entidad. 
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En este texto se reporta la primera etapa, por lo que entre los productos se 
tiene el instrumento que está colocado en la plataforma virtual del Consejo Estatal de 
Ciencia y Tecnología de Jalisco, el cual tiene el propósito de lograr la descripción, 
análisis y sistematización de datos para que a través de éste se llegue a la 
identificación, análisis y sistematización de los agentes, los modos de producción 
institucional, los productos de investigación, la divulgación, la difusión, y los usos y 
repercusiones de investigación educativa en el estado de Jalisco. 

Tal como se menciona anteriormente, el cuestionario consta de dos categorías: 
Agentes e Instituciones, y a su vez cada una contiene algunas sub categorías u 
observables, tal como se muestra a continuación en el cuadro 1. Las categorías, las 
sub categorías y sus correspondientes observables son determinados de acuerdo a la 
construcción conceptual colectiva previa. La categoría de los Agentes, se considera la 
variedad de trabajos con que se ha nutrido el campo de la investigación educativa, lo 
cual permitió identificar notables rasgos de heterogeneidad desde sus inicios. Se 
pretende realizar un diagnóstico que presente y describa la trayectoria, experiencia y 
producción de los investigadores tratando de ser incluyente, pero considerando la 
propuesta que realiza Osorio (2008), “para la búsqueda que realizaremos en los 
diagnósticos estatales que estamos por iniciar, estoy sugiriendo olvidarnos de 
establecer criterios de inclusión y/o exclusión por un lado, al mismo tiempo que 
nuestra pregunta sea ¿cuál es el potencial de Recursos Humanos para el desarrollo 
de la IE en las diferentes entidades federativas” (Osorio, 2008)” 

De igual manera, se trata de describir las condiciones laborales del equipo de 
investigadores educativos, la cual tiene la finalidad de dar a conocer los aspectos 
cuantitativos relativos a nombramientos del personal dedicado a la investigación, así 
como el equipamiento e instalaciones en que los investigadores realizan su trabajo y 
las horas que dedican a la misma. También se incluye indicadores tales como número 
de investigadores que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores y con 
reconocimientos nacionales y/o internacionales.  

 

 

 

Categoría Sub categorías Indicadores 

 

Agentes 

Perfil del 
investigador 

 

Datos generales 

Perfil del investigador 

Experiencia en IE 

Tipo de contrato 

Programas de estímulos 

Tipo de nombramiento del personal dedicado a la IE 

Tiempo que dedica a la investigación 

Número de personas dedicadas  a la EI según la categoría 

Número y nivel de Investigadores pertenecientes al SNI. 

Número de  Premios y Reconocimientos nacionales e internacionales  
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recibidos por los investigadores en el área educativa 

Membrecías Nacionales e Internacionales 

Estancias de IE 

Condiciones de trabajo del Investigador Laborales, y de recursos 
materiales, Infraestructura y Equipos. 

Acceso de los investigadores  a financiamientos internos y externos  

Actividades del Investigador educativo: Docencia, Tutorías, Asesorías de 
Tesis. 

Producción 
educativa del 
Investigador 

Publicaciones 

Usos y repercusiones de sus investigaciones 

Actividades de 
difusión y 
divulgación del 
investigador 

Conferencias 

Foros 

Seminarios 

Institución 

Generalidades 

 

Este apartado trata sobre aquellos aspectos que proporcionan una visión 
amplia de las instituciones educativas de la región.  

Planeación 
Institucional de la 
Investigación 
Educativa (IE) 

 

En esta sub categoría  se inscriben los aspectos relacionados con 
documentos institucionales, fuentes de financiamiento con sus respectivos 
porcentajes que  permiten describir el estado actual en materia de 
Planeación Institucional educativa de la región: 

Documentos Institucionales relativos a la Planeación institucional. 

Fines de la IE en la Institución.  

Fuentes de financiamiento, gestión del investigador, porcentaje de 
financiamiento de acuerdo a apartadores internos y externos, criterios para 
asignación de recursos. 

Política 
Institucional de la  
IE 

 

La categoría política institucional mide aquellos rubros relativos a la 
normatividad, autoridad, política implícita y explicita que permiten conocer 
de qué manera se conduce la política institucional con respecto a la 
investigación educativa en la región, documentos normativos que regulan y 
políticas implícitas y explícitas. 

Producción 
Institucional  de la 
IE 

 

 En Producción Institucional se han incluido los rubros de investigaciones 
en proceso, concluidas e interinstitucionales que permiten conocer la 
cantidad y calidad de investigaciones educativas realizadas. 

Producciones en proceso y concluidas, título de la investigación, línea de 
investigación a la que pertenece, responsable, tipo de financiamiento. 

Producciones interinstitucionales, tipo de instituciones participantes. 

Vinculación 

 

En este apartado toma en cuenta aspectos relativos al tipo de vinculación 
que se lleva a cabo; se mencionan los convenios y contratos establecidos 
interna y externamente en especial aquellos referidos a la investigación 
educativa y de desarrollo científico y tecnológico. Asimismo se abordan los 
indicadores de Asociaciones, Redes y Consultorías en las que se 
considera: área responsable, tipo de vinculación, estrategia de vinculación, 
asociaciones y Redes a las que se pertenece y consultorías relacionadas 
con la investigación educativa... 

Difusión y En este apartado se enlistan los medios utilizados para la difusión y 



 

11 

 

divulgación de la 
IE 

 

divulgación de la investigación educativa. 

Medios propios para la difusión y divulgación de los avances y resultados. 

Difusión: boletines, revistas, folletos, libros publicados. 

Divulgación: Página Web, portal, institucional, revistas digitalizadas, 
programas radiofónicos y televisivos. 

Estrategias de difusión y divulgación utilizadas por la Institución 

Usos y 
repercusiones de 
la IE 

 

 

En este apartado se abordarán  las características generales de la IE, el 
origen de las investigaciones, criterios institucionales para generar la 
misma, orientación de los resultados de ella, racionalidad de la producción 
y cómo se valida internamente, esto bajo los siguientes indicadores: 

Ejes de producción, enfoques de la disciplina, marco disciplinar más 
utilizado, 

enfoque teórico más utilizado, descripción del cómo se produce la 
investigación, la distribución y acceso, el acceso de los usuarios a los 
resultados, los mecanismos de difusión, población meta de la difusión, 
persona encargada de la difusión, control de calidad, contribución a la 
innovación en la IE, contextos de aplicación, Estructura y organización del 
equipo de investigadores, responsabilidad y reflexión social 

Cuadro 1. Categorías y observables del instrumento 

 

La categoría de las Instituciones, en concordancia con Eduardo Weiss (2003), es uno 
de los actores principales de la investigación educativa, además de los investigadores 
es propiamente las instituciones, a las que, se le agregó recientemente las redes o 
comunidades académicas interinstitucionales porque actualmente la producción de 
conocimiento especializado en investigación educativa se está desarrollando cada vez 
más, fuera de ámbitos institucionales o de campos disciplinares específicos, lo cual ha 
propiciado la conformación de comunidades de investigación en educación se hayan 
venido conformando por distintos actores que comparten el interés por profundizar en 
un trema educativo. Cabe mencionar la importancia que tienen las comunidades, ya 
que éstas impulsan nuevas formas de organización del trabajo académico y nuevas 
prácticas para el desarrollo de la investigación, a partir de las cuales se produce, de 
manera colectiva, un conocimiento especializado, situado en contextos particulares. 
Se pretende sistematizar identificar, analizar y finalmente describir la diversidad de 
organización, condiciones de producción etc. de las instancias e instituciones 
educativas. 

El instrumento para indagar estas categorías tiene el formato de cuestionario 
cerrado, se optó por esta modalidad ya que a través de ciertos indicadores, se limita 
las posibles respuestas  de los agentes y los responsables de las instituciones a las 
opciones que se encuentran establecidas en el documento, a través del cuidadoso 
diseño de indicadores se obtendrá información respecto a su proceso formativo, su 
trayectoria en investigación y, sobre todo la producción educativa con la que cuenta, 
datos relevantes que serán considerados para la realización de las entrevistas en una 
etapa posterior. Los indicadores propuestos para cada una de las categorías y sub 
categorías, son evaluados por los investigadores con sus respectivos grupos de 
trabajo que conforman el equipo de investigación. Se realizó una prueba piloto del 
cuestionario con un total de 14 investigadores de las diferentes universidades, 
instituciones, centros de investigación, institutos etc. 
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Actualmente, se cuenta con el instrumento (cuestionario) diseñado y probado 
que se aplicará durante la segunda etapa de la investigación, el cual ya se encuentra 
en línea. Este cuestionario, está siendo contestado por todos los investigadores que 
realizan investigación educativa dentro de las instituciones o sean investigadores 
independientes, así como a las instituciones de educación media superior y superior 
que cuenten con producción investigativa ubicadas en las diferentes regiones que 
conforman el estado de Jalisco. La descripción contextual de estas regiones se 
describe a continuación; este texto da cuenta de que aún cuando estos investigadores 
producen en un mismo estado, cada región tiene sus propias características, tomar 
esto en consideración implica ser consistentes con el respeto a la diversidad. La 
producción de conocimiento responde, en última instancia al contexto de aplicación al 
que va dirigida. 

 

5. Las regiones de Jalisco, el contexto de la inves tigación educativa 
 

El proceso de contextualización de la investigación educativa de manera regional 
ayuda a definir y entender el desarrollo económico local endógeno como un proceso 
de crecimiento integral y cambio estructural que impulsa a genera bienestar, en la 
región. (Vázquez, 2000) Los estudios regionales  permiten  el acopio de información 
que conduce  al conocimiento del estado en el que se encuentra la investigación 
educativa en este caso, desde una perspectiva  territorial y local como productos de 
las interacciones socioeconómicas, geográficas, políticas, culturales, y tecnológicas, 
(Flores Galindo, 1990). La regionalización plantea el desarrollo local integral como 
nexo entre la dispersión, la concentración y la distribución poblacional, en donde el 
tema educativo es de suma importancia para entender los problemas en torno al 
desarrollo de los pueblos en una región. (Rionda Ramírez, 2005).   

En este documento se consideran una serie de aspectos contextuales a nivel 
regionales que pueden incidir en el estado de la investigación educativa, lo cual 
permite guardar una coherencia y consistencia en la forma que se aborda el objeto de 
estudio, como parte de un espacio territorial dentro de un periodo asignado en el que 
se obtengan insumos para los estados del conocimiento 2002-2009. Cada región 
responde a cierta dinámica particular, por lo que atendiendo a sus características 
especiales se realiza un análisis del entorno a través del acopio de información y 
selección de fuentes bibliográficas oficiales.  

En Jalisco, por el año de 1998, se instituyó En 1996, el Gobierno del Estado 
inició las tareas para definir una nueva regionalización administrativa que permitiera 
armonizar el trabajo de las instituciones y dependencias públicas, potenciando el 
impacto regional de sus políticas y programas de acción. Esta estrategia culminó con 
la definición de doce regiones, que permitirían optimizar el impacto y la presencia 
regional de los programas públicos, garantizando una más eficiente utilización de los 
recursos presupuestales, una distribución más equitativa del gasto gubernamental y un 
mejor aprovechamiento de la infraestructura disponible. El establecimiento oficial de la 
nueva regionalización administrativa se realizó mediante acuerdo del Ejecutivo Estatal 
de fecha 3 de agosto de 1998. La "Regionalización administrativa" para promover el 
progreso de la entidad, congregándose los 125 municipios en 12 regiones, cada una 
asumiendo a un municipio sede, que hace la función de "capital" de la región. 

Las regiones administrativas tienen municipios que funcionan como sedes, 
como se observa en el cuadro 2. El equipo de investigación está subdividido en 
equipos, para obtener datos de las diversas regiones,  para  “el análisis sistemático, la 



 

13 

 

identificación de los objetos de estudio, la valoración  del conocimiento, los problemas 
de investigación y ausencias, así como la  producción generada y su impacto en un 
campo de investigación durante un espacio y tiempo determinado” (Weiss, 2005:13). 

 

REGIÓN SEDE No. DE MPIOS. 

01 Norte Colotlán 10 

02 Altos Norte Lagos de Moreno 8 

03 Altos Sur Tepatitlán 11 

04 Ciénega Ocotlán 13 

05 Sureste Tamazula 10 

06 Sur Zapotlán el Grande 16 

07 Sierra de Amula El Grullo 11 

08 Costa Sur Autlán 6 

09 Costa Norte Puerto Vallarta 3 

10 Sierra Occidental Mascota 8 

11 Valles Ameca 14 

12 Centro Guadalajara 14 

 

Cuadro 2. Regionalización Administrativa en el estado de Jalisco 

 

Con las categorías consideradas, para realizar la descripción del contexto se pretende 
brindar un mejor conocimiento acerca de los problemas a solucionar con la ejecución 
de los programas o proyectos sociales, dando información confiable referente a su 
magnitud, sus características y sobre los factores que influyen en los mismos, con el 
fin de obtener un diagnóstico  regional  que aporte datos cuantitativos y cualitativos de 
la realidad, para que ello permita sustentar los estados del conocimiento (Nirenberg, 
2003: 83). 

El análisis contextual de las regiones se presenta en dos partes, la primera 
refiere a la descripción general del entorno, la segunda hace alusión, específicamente, 
al objeto de estudio que es la investigación de la investigación educativa. La 
descripción general del entorno tiene como objetivo fundamental identificar los 
aspectos: geográficos , socioeconómicos, políticos, culturales, educativos y 
tecnológicos de la región a investigar. 

Al inicio del apartado se refieren los municipios que constituyen a  cada 
regiones, la extensión territorial del mismo e índice de desarrollo humano, entendido 
como un indicador social estadístico, que representa el resultado de la evaluación de 
tres áreas importantes en un país: salud, educación e ingreso. Son en cada una de 
estas regiones que se está aplicando el instrumento a las instituciones y agentes que 
realizan investigación en el estado de Jalisco. 
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