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Prólogo

PRÓLOGO

Describir, comprender, y trascender reflexivamente. En esta frase tomada 
del interior de la obra, se define su relevancia y aporte. Emprender un 
estado de conocimiento de la investigación educativa, circunscrito por 
coordenadas de tiempo y espacio, implica no solo el mapeo sistemático 
de lo que se ha publicado. Aunque la recopilación y clasificación de la 
producción investigativa constituye en sí una acuciosa y compleja labor, 
es solo parte de un intrincado proceso. Delimitar el campo bajo análisis 
y sus objetos de estudio, los criterios para incluir o excluir las produccio-
nes, construir un marco interpretativo, categorías analíticas pertinentes. 
En todo caso, el investigar la investigación como proceso meta-reflexivo 
y meta-investigativo resulta muy complejo. Se necesita una mirada sisté-
mica, de acercamiento crítico y disección de la dinámica de producción 
simbólica y material de la producción investigativa, pero también un acer-
camiento a los actores y al devenir de sus instituciones en cierto contexto. 

En los tiempos que corren, es ineludible preguntarse respecto a cómo se 
gesta y financia la investigación, cuáles son los usos y efectos de esta; los 
beneficios en la solución de determinados problemas nacionales y locales; 
los grupos e instancias implicados en la gestión y control. Nada más lejano 
a la idea ingenua de que plantear un estado de conocimiento se reduce 
a sintetizar y ordenar lo publicado en un lapso determinado o en (solo) 
identificar líneas de estudio o tendencias investigativas.

¿Por qué analizar la investigación educativa en Puebla desde diversas coor-
denadas? Ineludible pensar en la riqueza y tradición de la historia de la 
educación en la Puebla de los Ángeles, el legado de importantes colegios 
reales, de su magnífica universidad fundada en 1578, del imponente acervo 
documental que resguarda, o del surgimiento del Colegio del Estado que 
introduce el pensamiento liberal y el positivismo científico. En el imagi-
nario histórico de esta hermosa tierra siempre aparece su legado cultural 
y su aporte al saber. Puebla sobresale por su contribución al desarrollo 
cultural de la nación mexicana, y en el presente se ha constituido en una 
ciudad donde se ubican algunas de las mejores universidades, tecnológicos 
y escuelas normales del país. Para muchos, la ciudad capital del estado de 
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Puebla se ha transformado en una suerte de ciudad universitaria, donde 
además confluyen comunidades científicas y humanísticas relevantes, in-
teresadas en la investigación, y especialmente en el tema educativo. Desde 
las últimas tres décadas del siglo xx, en la entidad se ha dado un creci-
miento sostenido de programas de posgrado que forman para la inves-
tigación en IES públicas y privadas, una oferta formativa atractiva para 
la región y estados circunvecinos, e inclusive para estudiantes que llegan 
del extranjero. La planta docente ha incrementado significativamente la 
cantidad de quienes poseen un posgrado, y las generaciones jóvenes deci-
den continuar su trayectoria formándose en universidades y centros de in-
vestigación nacionales y extranjeros, siendo Puebla un lugar privilegiado 
por muchos motivos. En diversos ámbitos de investigación relativos a la 
educación, la producción académica poblana ha logrado una delimitación 
temática, temporal y espacial digna de ser estudiada. Hay que reconocer 
la presencia y aportes de reconocidos grupos de investigación, así como 
el liderazgo creciente de algunos de sus más destacados investigadores e 
investigadoras. No obstante, al mismo tiempo se tiene que reconocer la 
existencia de retos y disparidades en las instituciones que realizan investi-
gación educativa, de los cuales se da cuenta en esta obra. 

El lector encontrará una visión panorámica y contextual que comienza 
en la década de los ochenta, cuando surge el interés por realizar cada diez 
años un análisis de tipo diagnóstico y prospectivo de la investigación 
educativa realizada en el país, incluyendo las condiciones y procesos de 
institucionalización que facilitan o restringen esta labor. La posibilidad 
de identificar las principales comunidades y centros de investigación edu-
cativa, así como sus líneas de estudio, métodos de indagación y procesos 
de formación en los posgrados, anima a destacados investigadores e inves-
tigadoras locales a estudiar los derroteros de la actividad investigativa en 
Puebla. Este esfuerzo ha conducido a través de los años a diversas publica-
ciones, foros, organización de redes y estudios locales, que anteceden a lo 
que se reporta en este texto.

Así, las integrantes de la Red Interuniversitaria de Investigación Educativa 
de Puebla (REDIIEP) presentan un estudio diagnóstico que abarca el pe-
riodo 2012-2021. El proyecto corre en paralelo y se vincula con la elabo-
ración de estados de conocimiento nacionales impulsado por el Consejo 
Mexicano de Investigación Educativa (COMIE), pero conviene destacar 
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sus méritos propios. Se remarca “las integrantes”, todas ellas mujeres, a 
excepción de un coautor en uno de los capítulos. Se considera que hay 
un tema de género que merece la pena abordar en un análisis más am-
plio y denso del asunto. Con tenacidad han logrado constituir una red 
que al parecer se mantiene en el tiempo y avanza respecto a su interés en 
comprender y promover la investigación educativa en la entidad bajo los 
criterios de originalidad, relevancia y pertinencia. Destaca como categoría 
en construcción, con potencial heurístico, la de “agente de la investigación 
educativa”, mediante la cual discuten tanto la producción investigativa 
como las condiciones institucionales en las que se realizan las tareas de in-
vestigación en el estado de Puebla y en algunas sus IES. Del mayor interés 
resulta la discusión de distintas voces respecto a las instituciones que pro-
pician investigación de calidad, el tipo de condiciones laborales existentes, 
el tipo de producción investigativa generada, las redes a que pertenecen y 
los posgrados en que participan. 

Para la reflexión: en el estado de Puebla la mayor producción investiga-
tiva se ubica en el área de “aprendizaje y educación”, seguida de “educa-
ción, desigualdad social e inclusión, trabajo y empleo” y, en tercer lugar, 
por “procesos de formación”. Una vez más la condición de género: siete 
de cada diez agentes de investigación son mujeres. Un 37% pertenece al 
SNI-CONACYT, la cuarta parte tiene perfil PRODEP. En la compleja 
imbricación entre agentes, instituciones y condiciones, se encuentran los 
contextos de posibilidad y condiciones para convertirse y continuar una 
trayectoria sostenida como investigador(a) en educación.

En sendos capítulos siguientes, se presentan estudios de caso de ocho 
IES donde se realiza investigación educativa, lo que permite entender 
la diversidad de contextos y posibilidades existentes. Dichas institu-
ciones son: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla; Colegio 
de Postgraduados; Escuelas Normales Públicas del Estado de Puebla; 
Universidad de las Américas Puebla; Universidad Iberoamericana Puebla; 
Universidad La Salle Puebla; UPN Unidad 211 Puebla; y la Universidad 
Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP). Este análisis que 
parte del reconocimiento de la diversidad de circunstancias y dinámicas al 
interior de las comunidades estudiadas que resulta revelador y permite ha-
cer comparaciones respecto al qué, cómo, para qué, con qué, investigar en 
educación. Se aportan datos estadísticos descriptivos de interés, así como 
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un acercamiento a la estructura y dinámica del trabajo de investigadores y 
grupos de investigación existentes. La significación e importancia intrín-
seca de estos casos reside en que, a partir de desentrañar la particularidad 
de cada uno, la posibilidad de contrastar los hallazgos abona al entendi-
miento de aquellos aspectos que facilitan u obstaculizan la conformación 
de comunidades de investigación en las IES.

Finalmente, investigar la investigación en su gestación y dinámica en con-
textos situados es en sí misma una línea de investigación que se espera siga 
cultivando y logre articularse con estudios desde la voz de los agentes de 
la investigación.

Lo más difícil está por venir: lograr que las autoridades educativas, los 
responsables de la política de impulso a la ciencia y la investigación a nivel 
local y nacional, los tomadores de decisiones y quienes financian la inves-
tigación educativa, tomen en cuenta el conocimiento acumulado en este y 
otros estudios afines para fundamentar e impulsar la educación mexicana 
y su investigación. 

Frida Díaz Barriga Arceo
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¿Qué sabemos sobre la investigación educativa que se realiza en el estado 
de Puebla? Esta es una pregunta que desde hace algunas décadas ha flo-
tado en el ambiente, despertando la curiosidad de investigadoras e investi-
gadores educativos de distintas instituciones de esta entidad federativa, so-
bre todo a partir del gran crecimiento que, desde la segunda mitad de los 
años ochenta, ha tenido el número de programas de posgrado en la zona 
y la incorporación de académicos con grados de doctorado, formados en 
distintas universidades, tanto nacionales como extranjeras. La naturaleza 
de la pregunta alude a un abordaje metodológico de carácter descriptivo 
que pueda entregar como producto un estado actual de la cuestión.

En América Latina, desde los años setenta y ochenta del siglo xx surgió 
una tendencia a realizar estados del arte o estados del conocimiento sobre 
temáticas específicas (Gómez Vargas et al., 2015). Este tipo de trabajos 
se define como de carácter documental. A través de un mapeo y recu-
peración de la producción académica delimitada temática, temporal y 
espacialmente, se realiza un análisis sistemático que da por resultado un 
estado del asunto estudiado (De Almeida Ferreira, 2002). Si bien mu-
chos autores le dan un carácter descriptivo o de mero mapeo, hay quienes 
han enfatizado la posibilidad de superar ese primer nivel (Gallo y Urrego, 
2015). Esta metodología inició primero en el campo de las ciencias socia-
les y se extendió posteriormente a otras áreas del conocimiento (Molina 
Montoya, 2005). Gómez Vargas et al. (2015), identifican tres propósitos 
de los estudios de este tipo: describir, comprender y trascender reflexiva-
mente. En México, los estados del conocimiento han ampliado, tanto el 
carácter meramente descriptivo inicial, como sus propósitos. Para sus-
tentar esta aseveración se analiza aquí lo sucedido en el estado de Puebla, 
después de realizar el estado del conocimiento de la investigación educa-
tiva de la década anterior, en tres ocasiones.

La recuperación de datos sobre la producción de investigación educativa, 
y otros temas como las condiciones bajo las cuales se realiza y los agentes 
de la misma, es un ejercicio cuyo producto alimenta la toma de decisiones; 

INTRODUCCIÓN

Laura Helena Porras Hernández



6

Laura Helena Porras

fomenta el fortalecimiento y desarrollo, no solo de la investigación educa-
tiva, sino de la educación; permite construir conocimiento a partir de la 
sistematización de lo obtenido, identificar líneas de trabajo e investigación 
futura, así como áreas de oportunidad para la colaboración; y establece 
bases para la generación de políticas educativas. En tareas de este tipo, las 
tecnologías digitales han resultado de gran ayuda en procesos como el ac-
ceso a productos de investigación en formatos digitales, que además estén 
organizados, y la disponibilidad de herramientas que permitan ordenarles 
en bases de datos con ciertas etiquetas. En una era en la que se ha hecho 
evidente la necesidad de contar con datos que permitan generar informa-
ción y construir conocimiento, el esfuerzo por extraer datos que aún no 
están disponibles en esas tecnologías o no están categorizados de esa ma-
nera resulta doblemente valioso.  

En México, la práctica de elaborar estados del conocimiento sobre la inves-
tigación educativa en el país surgió desde finales de los años setenta y prin-
cipios de los ochenta. Para el Primer Congreso Nacional de Investigación 
Educativa, se presentó en el documento base, lo que serviría como linea-
mientos para realizar estudios sobre la investigación educativa (De Hoyos, 
1981, citado por Weiss, 2003).

En 1981 Pablo Latapí Sarre publicó el artículo “Diagnóstico de la inves-
tigación educativa en México”, en el que reconoce las limitaciones de la 
información disponible, después de revisar inventarios y análisis de ins-
tituciones e investigadores educativos a nivel nacional, realizados por la 
Organización de Estados Americanos (OEA), algunas áreas de la Secretaría 
de Educación Pública (SEP), así como registros, programas y reuniones 
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). En el artí-
culo sugiere siete aspectos para el análisis, los cuales continúan presentes 
en los estudios que se han realizado posteriormente en el país: “la base 
institucional, el personal, los proyectos de investigación, los recursos físi-
cos, el financiamiento, los usos y efectos de la investigación educativa y las 
instancias que existen para coordinarla a nivel nacional” (p.35).

Tanto el documento de Fernando De Hoyos como el trabajo de Pablo 
Latapí, servirían de guía para el desafiante ejercicio que decidió tomar el 
Consejo Mexicano de Investigación Educativa (COMIE), y que culmina-
ría con la publicación de diez volúmenes en la colección “La investigación 
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educativa en los ochenta. Perspectivas para los noventa” (Weiss y Maggi, 
1997). En dicho análisis la información de la investigación educativa en las 
entidades federativas era bastante escasa; reflejo también del centralismo 
que impera en el país en muchos ámbitos, incluido el educativo.

Al acercarse el final de la década de los noventa se realizó un esfuerzo por 
contar con información más detallada de la investigación educativa que se 
realizaba en las entidades federativas, logrando incluir el análisis de ocho 
estados de la república, entre ellos Puebla (Weiss, 2003). Aquí es impor-
tante señalar que, a diferencia de los estados del arte centrados en temáti-
cas o campos en los que existe un número importante de publicaciones, 
cuando el criterio es una delimitación geográfica menor a la de un país y se 
siguen categorías como las sugeridas por Latapí, es prácticamente imposi-
ble realizar una investigación únicamente documental en bases de datos,  
y surge la necesidad de solicitar las producciones directamente a los acadé-
micos radicados en la entidad, así como llevar a cabo entrevistas a personas 
clave que puedan proporcionar información no escrita y obtener datos de 
documentos normativos que reflejen las condiciones y prácticas específi-
cas vinculadas con la actividad investigativa.

El estudio en Puebla fue coordinado por Isabel Royo Sorrosal y se logró 
gracias al compromiso individual asumido por los participantes para realizar 
un trabajo en extremo intenso. La primera reunión fue en abril de 2002. 
En ella solo estuvieron Isabel Royo, de Ibero Puebla, y Laura Porras, de la 
Universidad de las Américas Puebla (UDLAP). Se coincidió en que era im-
portante ser lo más inclusivos posible y lograr la participación de académi-
cos de diversas instituciones de educación superior, así como miembros de 
la SEP y asociaciones civiles vinculadas a la investigación educativa, pues 
era una tarea imposible para dos personas que desconocían los detalles de 
otras instituciones. Para la segunda reunión, celebrada el seis de mayo, gra-
cias a la dedicación y poder de convocatoria de Isabel Royo, ya se habían 
sumado al esfuerzo Alma Yolanda Castillo de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla (BUAP), José Luis González y Alejandro Corona, 
quienes recogerían datos de la subdirección de evaluación e investigación 
educativa de la SEP y Colegio de Bachilleres: Juan Manuel Morales en la 
Universidad Pedagógica Nacional Unidad 211 (UPN) y Lourdes Reyes en 
la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP). Se plan-
teó que cada participante reportaría y sistematizaría la información de su 
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institución en un periodo sumamente corto, pues debían realizarse entrevis-
tas a investigadores y directivos, recoger datos de investigadores y recuperar 
la producción de los mismos, procesarlos y analizarlos en menos de un mes. 
Era necesario tener redactado un reporte para el siete de junio, de manera 
que se pudiera cumplir con el calendario establecido a nivel nacional. 

Era la primera vez que se hacía un ejercicio de este calibre en el estado 
y en forma interinstitucional. Se respiraba un gran entusiasmo para co-
laborar y disposición para vencer el reto del tiempo. Pronto aparecieron 
los obstáculos que conlleva el realizar un estudio de este tipo por primera 
vez: la disponibilidad de académicos y directivos para explicar en qué con-
sistía el estudio y agendar las entrevistas; la dispersión de académicos que 
realizan investigación educativa adscritos a diferentes unidades dentro de 
una misma institución; la confianza de los colegas para que entregaran 
y se analizara su producción académica; las limitaciones de tiempo para 
acomodar en nuestras propias agendas y responsabilidades una tarea que 
no se había previsto; la falta de asistentes de investigación que apoyaran la 
captura, entre otros.

Como era de esperarse, no fue posible para todos alcanzar la meta en 
tiempos tan limitados, de modo que en ese primer esfuerzo solamente se 
pudo incluir la información de tres instituciones: Ibero Puebla, BUAP y 
UDLAP.  Fueron jornadas de trabajo tremendamente intensas en las que 
Isabel Royo, Alma Yolanda Castillo y Laura Porras construyeron una só-
lida amistad. Entre lo mucho que se compartió, se socializó el deseo de que 
este esfuerzo tuviese eco para promover el trabajo colaborativo entre ins-
tituciones, fortaleciendo la investigación educativa en el estado. A partir 
de ello, se buscó realizar un trabajo en red, y se inició con la organización 
de coloquios interinstitucionales con sedes rotativas, a los que asistieron 
académicos, estudiantes de posgrado, algunos estudiantes de licenciatura 
y egresados de los programas (Castillo Rojas, 2010). En dichos coloquios 
se analizaron temas teóricos y metodológicos cruciales en la formación en 
investigación educativa con discusiones sobre textos compartidos, se invi-
taron conferencistas nacionales e internacionales y se organizaron activi-
dades para fomentar la publicación de trabajos de investigación. 

Este esfuerzo logró concretarse en una publicación, en cuyos capítulos 
se observa la participación, tanto de académicos como de estudiantes de 
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distintas instituciones de nuestra entidad, incluyendo Escuelas Normales, 
la UPN, Contracorriente A.C., BUAP, Ibero Puebla, UDLAP; así como 
testimonios, entrevistas y escritos de académicos invitados (Royo Sorrosal 
et al., 2010). Después de ese libro, se continuó con seminarios en donde 
se compartían trabajos de investigación en proceso, tanto de académicos 
como de estudiantes de posgrado. Como en toda comunidad de práctica, 
empezó a haber un grupo de académicos que participaban con mayor 
constancia, otro grupo que lo hacía con menor asiduidad y otro confor-
mado por participantes esporádicos. 

Dado lo anterior, podría decirse que, en Puebla, ese primer estudio sobre 
la investigación educativa fue un disparador que unió a los investigado-
res para caminar hacia algunos de los siete propósitos que Mario Rueda 
(2003) planteaba como parte de la elaboración de los estados de conoci-
miento, y que trascienden la mera descripción. Ciertamente, se estaban 
sentando las bases para un trabajo en red, la incorporación de investigado-
res jóvenes a la actividad profesional, el apoyo a la formación en investiga-
ción educativa y la ampliación a la difusión del conocimiento, producto 
de la investigación educativa. 

Los estudios sobre la investigación educativa de la primera década del siglo 
XXI planteaban para Puebla el gran reto de lograr ampliar la representa-
ción de más instituciones y lograr mayor participación. Las actividades 
realizadas por esa red informal rendirían fruto, pues se habían tendido 
lazos entre académicos de diferentes instituciones. Nuevamente, bajo el 
liderazgo de Isabel Royo, en el año 2011. A la convocatoria inicial asistie-
ron 15 académicos, de Contracorriente A.C., BUAP, UPAEP, UPN 213 
de Tehuacán, UPN 211 de Puebla, Ibero Puebla, Universidad La Salle-
Benavente, Universidad Madero, UDLAP, UPAEP, Instituto de Estudios 
Universitarios (IEU) y Benemérito Instituto Normal del Estado (BINE). 
También se invitó al Instituto Normal Jaime Torres Bodet, la Universidad 
del Valle de Puebla, la UPN de Teziutlán y el Colegio de Puebla. 

De nuevo, existieron factores que impidieron que todas las institucio-
nes lograran concretar su reporte. Sin embargo, se logró sistematizar la 
información de cinco organizaciones: Contracorriente A.C. con la par-
ticipación de Sandra Aguilera; la UDLAP, con Laura Porras; la Ibero 
Puebla, con Isabel Royo y Edith Huesca; la UPN 211, con Rosa María 
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Barrientos Granda y Ofelia Piedad Cruz Pineda; y la UPAEP, con Martha 
Leticia Gaeta González y Lourdes Reyes Vergara. Desgraciadamente, en 
ese momento no se pudo contar con la participación de la BUAP; ante 
la jubilación de Alma Yolanda Castillo de esa institución, no hubo al-
guien que retomara el proyecto que, en una institución tan grande y con 
múltiples unidades realizando investigación educativa, resultaba bastante 
complejo. Un reporte sumamente sintético de ese trabajo fue publicado 
en los Estados del Conocimiento 2002-2011 del COMIE (López Ruiz et 
al., 2013) y uno más extenso en un libro publicado por la Red Mexicana 
de Investigación sobre la Investigación Educativa ([REDMIIE], 2018). 
Asimismo, se difundieron los resultados de ese estudio en algunos foros 
(Cruz Pineda et al., 2014). 

En el 2016 surgió un nuevo proyecto a nivel nacional que reavivaría el tra-
bajo colaborativo en el estado, esta vez bajo el liderazgo de Martha Leticia 
Gaeta González, quien, junto con Salvador Ceja, habían realizado un 
diagnóstico de los posgrados en el estado y convocaron a académicos de 
distintas instituciones a participar en él. A partir de la primera reunión se 
midieron fuerzas para la participación en dicho estudio y se planteó que 
para algunos de nosotros no sería posible cumplir con los tiempos y datos 
requeridos por la metodología de nivel nacional. Sin embargo, surgió la 
idea de poder redactar un libro sobre los posgrados en educación ofreci-
dos en Puebla. En él se podría retomar el trabajo que se estaba llevando a 
cabo y, además, realizar un análisis tanto histórico como de prospectiva, 
de modo que se tuviera un documento que pudiese estar disponible tanto 
para estudiantes, académicos y tomadores de decisiones de políticas res-
pecto a ese nivel. La propuesta se recibió con gran entusiasmo y así se ini-
ciaron los trabajos que dieron lugar al libro Los Posgrados en Educación 
en Puebla. Trayectoria y Prospectiva (Gaeta González et al., 2020).   

En el transcurso de las reuniones para dicho proyecto, resurgió la idea de 
formalizar una red de investigación educativa en el estado. Se había ve-
nido trabajando en una forma de red informal, hasta que, en junio de 
2018, José Guadalupe Sánchez Aviña, de Ibero Puebla, compartió un 
documento para ampliar la participación en esta red reactivada y darle 
mayor formalidad. Se decidió nombrarla como Red Interuniversitaria 
de Investigación Educativa Puebla (REDIIEP) y se seleccionó un logo-
tipo para la misma. Asimismo, se decidió participar como red en el Foro 
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Regional de Formación de Investigadores de mayo 2019, y que dio lugar al 
libro Reflexiones sobre la investigación educativa en la región centro-sur 
desde sus actores (Sánchez Aviña, 2020). 

La ampliación de la red se aceleró con el inicio de los estados del conoci-
miento coordinados a nivel nacional por el COMIE y se consideró impor-
tante que algún académico de Puebla se responsabilizara de la dirección 
de este trabajo en el estado. Desgraciadamente, Isabel Royo, quien había 
sido el motor para la colaboración interinstitucional, ya no había podido 
participar en este proyecto ni reuniones, debido a problemas de salud, 
y falleció en 2017. Se acordó realizar una reunión ampliada en enero de 
2019 para que más colegas se unieran a la red, se le diera formalidad y se 
plantearan dos proyectos: el proyecto y libro de posgrados, y el estado del 
conocimiento del estado de Puebla; Martha Leticia Gaeta, quien había 
ejercido el liderazgo del proyecto de posgrados, fue la encargada de con-
vocar a una reunión amplia (Gaeta González, 2019). De forma paralela, 
Luz del Carmen Montes Pacheco de Ibero Puebla fue consultada por la 
REDMIIE para coordinar el estudio de la década en Puebla. 

En la reunión ampliada, los asistentes votaron y eligieron a Martha Leticia 
Gaeta para dirigir la red, y a Luz del Carmen Montes Pacheco como 
coordinadora del estado del conocimiento de la investigación educativa 
en Puebla para la década 2011-2021. Se acordó seguir un procedimiento 
similar a las décadas anteriores, y se aprovechó la asistencia de académi-
cos de distintas instituciones para invitarles a recabar información de su 
propia institución y enviarla a una carpeta compartida en Google Drive, 
abierta por la coordinadora, una vez que se contara con los instrumentos. 
Asimismo, con el afán de asegurar la invitación y ser lo más inclusivos po-
sible, se identificó quiénes tenían contactos con académicos de institucio-
nes de educación superior que no estuviesen representadas en la reunión.

El diagnóstico estatal se concluyó y el reporte redactado por Luz del 
Carmen Montes Pacheco y Martha Leticia Gaeta González fue entregado 
a la REDMIIE en 2020; un resumen del mismo fue presentado en 2021, 
en el marco del xvi Congreso Nacional de Investigación Educativa, rea-
lizado en Puebla. En este libro se comparten los reportes institucionales 
elaborados por académicos miembros de la Red Interinstitucional de 
Investigación Educativa Puebla y que dan cuenta de la riqueza de detalles 
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que en reportes sintéticos tiende a perderse. Como podrá observarse, 
se integran los diagnósticos de ocho instituciones, además del concen-
trado estatal, en el cual se detallan también aquellos investigadores que 
presentaron su información individual. Las instituciones incluidas son: 
Escuela Normal Instituto Jaime Torres Bodet (EN_IJTB), Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Colegio de Posgraduados 
Campus Puebla (COLPOS), Universidad de las Américas Puebla 
(UDLAP), Universidad Iberoamericana Puebla (Ibero-Pue), Universidad 
La Salle Puebla (ULSAP), Universidad Pedagógica Nacional Puebla 
(UPN-Unidad 211) y la Universidad Popular Autónoma del Estado de 
Puebla (UPAEP). 

Los reportes de cada institución tienen algunas diferencias, tanto en ex-
tensión como en contenido, debido no únicamente al tamaño de la ins-
titución y al número de investigadores educativos en cada una, sino a la 
información disponible, a la conjunción de voluntades y a las propias con-
diciones institucionales. Sin embargo, estas diferencias también aportan 
información sobre fortalezas y debilidades en cada una de ellas, como el 
trabajo intencionado y consistente de las autoridades por impulsar la in-
vestigación; y por el otro lado, la colaboración entre investigadores de la 
misma institución para aportar información para este ejercicio.

Se hace evidente la incorporación de nuevos investigadores en este trabajo 
y se tiene mayor representación de instituciones de educación superior, 
tanto públicas como privadas, aunque queda pendiente la presencia de 
otras Instituciones de Educación Superior (IES), sobre todo del interior 
del estado, la SEP y de organizaciones civiles que, con el fallecimiento de 
Sandra Aguilera en 2018, quedó sin participaciones. Nuevamente, el es-
fuerzo de los estados de conocimiento ha trascendido la mera descripción 
y la investigación documental y se convierte en un disparador y acelerador 
de procesos de colaboración en favor de la investigación educativa que su-
pera las barreras institucionales.

Cuando se decidió reactivar y ampliar la red en Puebla, se hizo una re-
flexión retrospectiva sobre ese primer estado de conocimiento y las ac-
tividades que emprendieron Alma Castillo, Isabel Royo y Laura Porras 
hace poco más de veinte años. Tal como lo vislumbraba María de Ibarrola 
(2003), el trabajo en red es importante para el desarrollo y consolidación 
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de la investigación educativa en nuestro país. En el caso de Puebla, se reco-
nocen las siguientes características:

1. Ha resistido al tiempo y al ir y venir de actores, porque lo que la 
mantiene unida es un interés por fortalecer la investigación educa-
tiva en nuestro estado, dejando fuera protagonismos individuales o 
institucionales
2. Es extensa e inclusiva porque siempre ha buscado la interacción 
colaborativa en diálogo horizontal retirando etiquetas y barreras ins-
titucionales
3. Ha permitido iniciativas que surgen desde distintos lugares a los 
que se suman los interesados con diversidad de productos siempre 
vinculados a la investigación educativa.
4. Ha dado cabida a una gran cantidad de líneas, como las políti-
cas para el fomento de la investigación educativa, la formación de 
investigadores educativos, los aspectos teórico-metodológicos de la 
investigación educativa, los actores de la investigación educativa, las 
condiciones institucionales para la investigación educativa, los espa-
cios físicos y virtuales para la investigación educativa, los objetos de 
la investigación educativa en nuestro estado, entre otras.

A estas características se añade hoy el hecho de que, en tanto existan aca-
démicos con la intención de colaborar bajo las premisas anteriores, será 
posible reforzar el entramado de la red para incidir en la investigación edu-
cativa de nuestra entidad.  
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Capítulo 1. Diagnóstico de la investigación educativa en el Estado de Puebla (2012-2021)

1 Miembros de la Red Interuniversitaria de Investigación Educativa, Puebla (REDIIEP) que participaron  en la 
recolección de datos para el presente diagnóstico: Dra. Luz del Carmen Montes Pacheco, Dra. Martha Leticia 
Gaeta González, Dra. Laura Helena Porras Hernández, Dra. Laura Bárcenas Pozos, Dra. Ofelia Piedad Cruz 
Pineda, Dra. Jocelyn Mendoza González, Dra. Ma. Elizabeth Luna Solano, Dra. Esther Méndez Cadena, Mtra. 
Samanta Vaquero Martínez, Dra. Patricia Moreno Rosano, Dr. Rosendo Edgar Gómez Bonilla, Dra. Ma. de 
Lourdes Reyes Vergara, Dra. Gabriela Croda Borges, Dra. Maricela Sánchez Espinoza.

INTRODUCCIÓN

El diagnóstico sobre la Investigación Educativa (IE) en el estado de Puebla 
implica dar cuenta de dicha actividad y describir quiénes son los agentes 
investigadores que la realizan. Esto es, quiénes están produciendo y di-
fundiendo de manera sistemática conocimiento educativo. La categoría 
de agente de la investigación educativa se encuentra en construcción, por 
lo que no existe acuerdo respecto a los criterios que la definen. Sin em-
bargo, existen algunos indicadores mínimos que permiten ubicar a los in-
vestigadores en este campo: contar con obra publicada, el reconocimiento 
de los pares en el campo de la IE o de algún programa institucional, así 
como el reconocerse a sí mismo como investigador educativo (Sañudo, 
2013). Pero, sobre todo, que su producción destaque por su originalidad, 
relevancia y pertinencia; que sea resultado de investigación científica (bá-
sica) y publicada en libros y capítulos de libro que cuenten con dictami-
naciones rigurosas entre pares y comités editoriales de prestigio, así como 
en artículos en revistas indizadas, y que muestre vinculación con un área 
de investigación en el campo de la educación. Sin embargo, cabe destacar 
que en las entidades las condiciones se tornan diferentes para los agentes 
que no siempre les permiten cubrir y cumplir los atributos solicitados. En 
este sentido, el diagnóstico estatal cobra notabilidad para dar cuenta de las 
condiciones institucionales en las que los agentes educativos desarrollan 
tareas de investigación. 

Las preguntas que han guiado el presente diagnóstico son: ¿Quiénes son 
los agentes que han realizaron IE en el estado de Puebla, durante la década 
2012-2021?, ¿a cuál institución están adscritos y cuáles son algunas con-
diciones laborales relacionadas con la IE?, ¿qué proyectos y productos de 
investigación han generado?, ¿cómo se distribuye la producción de textos 
por tipo y por área temática del COMIE?, y ¿cuáles son las principales 
redes y comunidades de investigación a las que pertenecen?
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Con base en estos cuestionamientos, este trabajo tiene la finalidad de des-
cribir los resultados del diagnóstico sobre la IE realizada en la entidad du-
rante la década de estudio. La mayoría de los datos fueron obtenidos a 
través de un cuestionario, diseñado por la Red Mexicana de Investigación 
Educativa (REDMIIE), aplicado a los agentes que realizan IE en algunas 
IES de la entidad, y a través de la colaboración de un equipo de investiga-
doras que han recolectado información de sus instituciones. 

En este trabajo se incluyeron únicamente ocho IES, en las cuales más de 
tres académicos respondieron a la invitación a participar y presentaron 
información: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), 
Colegio de Posgraduados Campus Puebla (COLPOS), Escuela Normal 
Instituto Jaime Torres Bodet (EN_IJTB), Universidad de las Américas 
Puebla (UDLAP), Universidad Iberoamericana Puebla (Ibero-Pue), 
Universidad La Salle Puebla (ULSAP), Universidad Pedagógica Nacional 
Puebla (UPN - Unidad 211), Universidad Popular Autónoma del Estado 
de Puebla (UPAEP). Las instituciones en las cuales únicamente uno 
o dos investigadores respondieron se agruparon en “otras”; se trata de 
siete investigadores: Benemérito Instituto Normal del Estado (BINE; 1), 
Escuela Normal Prof. Jesús Merino Nieto (ENJMN; 1), Escuela Normal 
Oficial Profr. Luis Casarrubias Ibarra, Chiautla (ENOPLCI; 1), Escuela 
Normal Rural Carmen Serdán (ENRCS; 2), Escuela Normal Superior de 
Tehuacán (ENST; 1), IEU Universidad (IEU; 1).

EL CONTEXTO DE LOS POSGRADOS 
EN EDUCACIÓN EN PUEBLA

El estado de Puebla ocupa uno de los primeros lugares en Instituciones 
de Educación Superior (IES) en el país, llegando a 323 en 2016 (sumados 
los institutos y escuelas en la modalidad escolarizada y no escolarizada).  
En cuanto a la distribución geográfica, Puebla capital y el municipio co-
nurbado de San Andrés Cholula concentran la mayor oferta de IES en el 
estado. En 2020, en ambos municipios se ubicaban 256 IES, que represen-
tan el 79.3%, comparado con 69 planteles (20.7%) distribuidos en el resto 
de la entidad (Gaeta et al., 2020).
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Al analizar la distribución estudiantil en la entidad por tipo de posgrado 
en el período 2018-2019, según reporte de la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES, 2019), 
se observan los siguientes datos: de un total de 29 357 alumnos matricula-
dos, 3 112 (10.60%) se encontraban cursando estudios de especialidad, 23 
263 (79.24%) estaban matriculados a nivel maestría y 2 982 (10.16%) en 
estudios de doctorado. Con relación a los posgrados en el área educativa, 
la distribución en el ciclo 2018-2019 fue de la siguiente manera: de un 
total de 6 406 alumnos matriculados, 57 se encontraban en alguna espe-
cialidad, 5 556 en maestría y 793 en doctorado (Gaeta et al., 2020). 

Del total de IES en la entidad (323), 40 ofrecen posgrados en educación. 
A su vez, el 79% de los programas de posgrado pertenece a instituciones 
privadas (COMEPO, 2019), por lo que las IES de carácter privado tienen 
un papel relevante en la entidad. Entre las IES de mayor tradición y arraigo 
en la entidad destacan la Universidad de las Américas-Puebla (UDLAP), 
la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) y la 
Universidad Iberoamericana Puebla (Ibero-Pue). Asimismo, tienen un lu-
gar importante en el estado la Universidad la Salle y la Universidad Anáhuac, 
entre otras, que cuentan con oferta educativa en el campo de la educación. 
Aunque, entre las IES privadas, únicamente cinco están reconocidas por la 
ANUIES a partir de su calidad educativa: la Universidad de las Américas, 
Puebla (UDLAP), la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla 
(UPAEP), la Universidad Iberoamericana Puebla, La Universidad de 
Oriente y La Universidad de La Sierra (plantel Huauchinango).

Para este ejercicio únicamente se cuentan con datos de las seis IES de la 
ciudad de Puebla y zona conurbada que proporcionaron estos datos, acla-
rando que las escuelas normales participantes y el COLPOS Puebla no 
cuentan con posgrados en educación.

En la Tabla 1 se reportan 27 posgrados en educación, de los cuales seis 
están en el extinto Padrón nacional de Posgrados de Calidad (PNPC),  
actualmente Sistema Nacional de Posgrados (SNP) y seis son de docto-
rado. La UPAEP es la institución que más programas ofrece (9), seguido 
de la ULSAP (5) y después la BUAP y la UPN-211 con cuatro programas.
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Tabla 1. Posgrados en educación en seis IES de la ciudad de Puebla y zona conurbada

Institución

No. de 
Posgrados en 

Educación 
(PEd)

No. Ped 
en el 

PNPC
Nombres del Posgrado en Educación

BUAP 4 4

Maestría en Educación Superior

Maestría en Educación Matemática

Doctorado en Sistemas y Ambientes Educativos

Doctorado en Investigación e Innovación 
Educativa

UDLAP 2 0
Maestría en Educación Básica

Maestría en Educación Media Superior

UAPEP 9 1

Maestría en Innovación y Calidad Educativa

Maestría en Pedagogía

Maestría en Educación Matemática

Maestría en Educación y Desarrollo Humano

Maestría en Tecnología Educativa

Maestría en Liderazgo y Gestión Educativa

Maestría en Desarrollo Humano y Educativo

Maestría en Educación 

Doctorado en Educación

Ibero-Pue 3 1

Maestría en Investigación Educativa

Maestría en Desarrollo Humano

Doctorado Interinstitucional en Educación

ULSAP 5 0

Maestría en Educación Superior

Maestría en Administración Educativa

Maestría en Investigación Educativa

Maestría en Desarrollo Humano

Doctorado en Educación

UPN-211 4 0

Maestría en Didáctica en Lenguas y Culturas 
Indoamericanas

Maestría en Educación de campo: Formación 
Docente en el ámbito Regional

Maestría en Educación Básica
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Tabla 2. Género y edad de los investigadores (n = 67)

Institución Mujeres Hombres Intervalo años de edad

BUAP 7 2 43 a 64

UDLAP 5 2 42 a 54

UAPEP 9 7 37 a 64

Ibero-Pue 8 0 26 a 67

ULSAP 3 0 54 a 63

EN_l IJTB 6 2 37 a 55

COLPOS 2 1 55 a 63

UPN-211 4 2 43 a 61

Otras 3 4 41 a 58

Totales por género 47 20

Doctorado en Investigación e Intervención 
Educativa

Total 27 6
Fuente: Datos resultantes de la investigación 

Fuente: Datos resultantes de la investigación

LOS AGENTES INVESTIGADORES

En este apartado se describen las características generales (género y edad) 
de los investigadores educativos, así como algunos datos de su formación 
disciplinar y de posgrado. Como se muestra en la Tabla 2, del total de 
investigadores, el 70.1% (47) son mujeres, mientras que el otro 29.9% 
(20) son varones. La media de edad de los participantes es de 49.7 años 
(DE=9.8). La Universidad Iberoamericana Puebla (Ibero-Pue) cuenta 
con el rango más amplio respecto a la edad de los agentes (de 26 a 67).

En la Tabla 3 se muestra la formación disciplinar y de posgrado de los agen-
tes investigadores. Respecto a la formación disciplinar, si bien el 40.3% 
(27) de participantes obtuvo su grado de licenciatura en el área educativa, 
un mayor porcentaje, el 59.7% (40), lo obtuvo en otra área. Por su parte, 
del total de investigadores, el 73.8% realizó tesis o tesina para obtener el 
grado de licenciatura.
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En cuanto a los estudios de posgrado, la mayoría (72%) de agentes los 
realizaron en el área educativa; el 53.7% (36) de ellos en un programa no 
adscrito al Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), mien-
tras que el 17.9% (12) sí cursó en programa con dicha adscripción. Por su 
parte, el 22.4% (15) de investigadores realizó estudios de maestría en otra 
área y sólo el 6% (4) en el extranjero. Del total de investigadores, el 79.1% 
realizó tesis para obtener el grado de maestría.

Respecto a los estudios doctorales, en su mayoría (65.7%) los investigado-
res cuentan con doctorado. El 47.8% (32) lo realizó en el área educativa; el 
19.4% (13) estudió en un programa en educación sin adscripción PNPC; y 
el 28.4% (19) en un programa PNPC en educación. Únicamente el 11.9% 
(8) de investigadores realizó su doctorado en otra área y el 6.0% (4) en el ex-
tranjero. Por otra parte, el 3% (2) de investigadores reportó haber realizado 
estancias de investigación nacionales, mientras que el 25.4% (17) indicó ha-
ber realizado estancias internacionales y el 9.0% (6) estancias postdoctorales.

Tabla 3. Formación disciplinar y de posgrado de los investigadores (n = 67)

In
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n Licenciatura Maestría Doctorado

Á
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 p

ro
ce

so
BUAP 1 8 4 3 1 0 2 2 1 0

UDLAP 1 6 2 2 2 2 2 2 1 4

UAPEP 6 10 9 1 7 0 4 4 3 0

Ibero-Pue 5 3 4 3 0 1 1 4 0 0

ULSAP 3 0 3 0 0 0 2 0 0 0

EN_ IJTB 4 4 8 0 0 0 0 2 0 0

COLPOS 1 2 0 1 2 1 1 0 2 0

UPN-211 3 3 3 1 2 0 0 4 1 0 1

Otras 3 4 3 1 1 0 1 1 0 0

Totales 27 40 36 12 15 4 13 19 8 4 1

*PNPC: Programa Nacional de Posgrados de Calidad
Fuente: Datos resultantes de la investigación
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
EDUCATIVA DE LOS AGENTES

En este apartado se reportan algunos elementos de la IE realizada por los 
investigadores, a partir de los datos obtenidos del primer, o único, pro-
yecto reportado durante el periodo estudiado. Cabe señalar que, de los 67 
investigadores educativos, únicamente el 49.3% (33) llenaron esta parte 
del cuestionario. En cuanto a la producción de IE, a partir del número de 
proyectos reportados, el 27.3% (9) de investigadores realizó un proyecto, 
el 33.3% (11) entre dos y cuatro; únicamente el 3% (1) desarrolló cinco y 
el 36.4% (12) restante no reportó proyectos de investigación.

A partir del análisis del proyecto por agente, se encontró que la mayoría 
ha realizado investigación de manera colectiva (73%), ya sea con colegas 
de la misma institución o de otras IES, mientras que el 27% restante lo ha 
hecho de manera individual. El tipo de investigación que predomina es la 
comprensiva (27.3%), sustentada en enfoques constructivistas, fenome-
nológico y sociocultural, y en mucho menor grado se encuentran los es-
tudios de tipo explicativo (6%) y el humanista (3%) desde la complejidad.

Las áreas del conocimiento del COMIE a las que atienden los proyec-
tos registrados incluyen: Ciencia y sociedad (1), Ciencias agropecuarias 
y biotecnología (1), Ciencias de la educación (2), Ciencias sociales (2), 
Currículo (4), Didáctica (1), Educación y valores (2), Educación, des-
igualdad social e inclusión (4), Filosofía, Teoría y Campo de la Educación 
(2), Humanidades y ciencias de la conducta (3), Política y gestión de la 
educación (4), Prácticas educativas en espacios escolares (1), Procesos  de 
formación (21), Procesos de aprendizaje y educación (7), Sujetos de la 
educación (6), Tecnologías de la información (1), Multiculturalismo, in-
terculturalidad y educación (4), Evaluación educativa (2), e Investigación 
de la investigación educativa (2).

Respecto al tipo de metodología utilizada, el 42.4% (14) de los agentes 
indicaron haber usado el método cualitativo, el 6% (2) señaló el método 
cuantitativo, el 12.1% (4) el método mixto, y el 39.5% (13) restante no 
respondió. En la categoría de publicaciones, el 30.3% (10) de participantes 
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señaló haber publicado de entre uno y tres artículos vinculados al pro-
yecto, y sólo un investigador reportó diez artículos; el 21.2% (7) señaló la 
publicación de entre uno y cinco libros, el 18.2% (6) de uno a cinco capí-
tulos de libro y el 12.1% (4) indicó haber participado como ponente (de 
una a tres ponencias). Finalmente, en cuanto al financiamiento externo, 
únicamente el 6.1% (4) de investigadores reportó haber recibido fondos 
públicos, ya sea de carácter estatal o nacional.

PARTICIPACIÓN DE AGENTES EN REDES Y 
COMUNIDADES DE INVESTIGACIÓN

Como se muestra en la Tabla 4, el 46.3% (31) de investigadores educativos 
son miembros de una a cuatro redes o asociaciones a nivel nacional; en 
total se reportaron 16 redes de pertenencia. Un mayor número de inves-
tigadores de la Ibero-Pue (10) y de la UPAEP (12) pertenecen a asociacio-
nes o redes nacionales. Además, el 23% (15) de los agentes investigadores 
son miembros de la red estatal (Red Interuniversitaria de Investigación 
Educativa, Puebla; REDIIEP), la cual fue creada en marzo de 2019; aun-
que la colaboración de académicos de varias instituciones se ha venido 
desarrollando desde hace más de siete años, dando lugar al estado del co-
nocimiento de Puebla 2002-2011. Finalmente, el 1.5% (1) es miembro de 
un grupo institucional (COPRIIE-UPAEP).
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Tabla 4. Pertenencia de los investigadores a asociaciones o redes 
nacionales y estatales (n = 67)

Asociación o 
Red Nacional BU

A
P

U
D

LA
P

U
PA

EP

IB
ER

O

U
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T
B

C
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m

a 
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r 
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Academia 
Nacional de 

Ciencias
0 1 1 0

Consejo 
Mexicano de 
Investigación 

Educativa

0 1 4 4 2 1 9

SOPHVM (no 
encontré datos) 1 1

Red Nacional de 
Investigadores 
en Educación 

y Valores 
(REDUVAL)

3 2 1 5

REDMIIE 1 1 1 3

Círculo 
Latinoamericano 

de 
Fenomenología

1 1

Red Nacional 
de Posgrados en 

Educación, A. C.
1 1

ANEFEP 1 1

Red Mexicana de 
Investigadores de 
la Sociedad Civil

1 1

Red Mexicana 
de Estudios de 

los Movimientos 
Sociales

1 1

Programa de 
Análisis Político 

de Discurso e 
Investigación

1 1 1
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Red de 
Especialistas 
en Docencia, 

Gestión e 
Investigación 

Educativa 
(REDOGIE)

1 1

Red Género, 
Ciencia y 

Tecnología
1 1

Asociación 
Mexicana de 

Estudios Rurales
1 1

Red Género, 
Sociedad y 

Medio Ambiente
1 1

Red de 
Investigación en 
Adolescencia y 

Juventud (RIAJ)

1

Sociedad 
Mexicana para 
la Divulgación 

de la Ciencia y la 
Técnica

1 1

Suma por insti-
tución 0 3 12 10 5 2 4 0 31

REDIIEP (es-
tatal) 4 1 3 2 1 1 3 15

GIIE-UPAEP 
(Institucional) 1 1

Fuente: Datos resultantes de la investigación

Respecto a la pertenencia a asociaciones internacionales, el 25.4% (17) de 
los investigadores indicaron pertenecer de una a cuatro asociaciones inter-
nacionales. En total se indicaron 15 asociaciones o redes internacionales 
de pertenencia; un mayor número de investigadores de la UPAEP (9) per-
tenecen a asociaciones internacionales (Tabla 5).
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Tabla 5. Pertenencia de los investigadores a asociaciones o redes 
internacionales (n = 67)

Asociación 
Internacional BU

A
P

U
D

LA
P

U
PA

EP

IB
ER

O

EN
IJ

T
B

Va
ri

as
 

(E
N

R
C

S)
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m

a 
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r 
as

oc
ia

ci
ón

Centro Studi 
Americanistici “Circolo 

Amerindiano”
1 1

ALFEPSI 1 1

American Educational 
Research Association 1 1

American Society for 
Engineering Education 1 1

Association of Educational 
Communications and 

Technology
1 1

Red Internacional de 
Integración e Inclusión 

Educativa REIIE
3 3

Researcher Identity 
Development (RID-SSISS) 1 1

AFIDE 1 1

ACIPE 1 1

The International 
Association for the Study 
of the Philosophy of Edith 

Stein IASPES

1 1

Universidad y escuela 
(Universidad de Alcalá) 1 1

Estrategia de Lectura y 
Escritura Académica, 

SINTE-Lest
1 1

International Council for 
Adult Education (ICAE) 1 1

ASA (American Sociology 
Association) 1 1

Asociación Internacional 
de Educación Estadística 1 1

Suma por institución 2 3 9 1 1 1 17
Fuente: Datos resultantes de la investigación
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Como se muestra en la Tabla 6, de los 67 investigadores participantes, 
el 29.9% (20) reportó contar con al menos una membresía nacional; un 
mayor número de mujeres (18%) pertenece a este tipo de asociaciones, 
en comparación con los varones (10.8%). Por su parte, en la Tabla 7 se 
puede observar que el 22.4% (15) de investigadores cuenta con al menos 
una membresía internacional; un mayor porcentaje de mujeres (12%) que 
de hombres (10.4%) cuenta con membresías de carácter internacional.

Tabla 6. Membresías nacionales de los investigadores (n = 67)
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T
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O
tr
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S

To
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l

Mujeres

1 membresía 
nacional 1 3 4

2 membresías 
nacionales 2 1 3

3 membresías 
nacionales 2 1 1 4

5 membresías 
nacionales 1 1

Totales por 
institución

Hombres

1 membresía 
nacional 1 1 2 1 5

2 membresías 
nacionales 2 2

Totales por 
institución 1 1 4 0 0 1 0 7

Fuente: Datos resultantes de la investigación
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Tabla 7. Membresías internacionales 
de los investigadores (n = 67)
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Mujeres

1 membresía 
nacional 3 2 1 6

2 membresías 
nacionales 1 1 2

Totales por 
institución 0 1 4 2 1 0 0 8

Hombres

1 membresía 
nacional 2 3 5

2 membresías 
nacionales 1 1 2

Totales por 
institución 2 1 3 0 0 0 1 7

Fuente: Datos resultantes de la investigación

CONDICIONES INSTITUCIONALES PARA LA 
GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 

ADSCRIPCIÓN Y CONDICIONES LABORALES DE LOS 
AGENTES PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

Para comprender la forma de proceder de los agentes para producir co-
nocimiento en el campo de la IE, es necesario considerar, además de las 
características y trayectorias profesionales, las condiciones institucionales 
para el desarrollo de esta importante actividad.

A continuación, se da cuenta de las instituciones de adscripción, así como de 
las condiciones laborales de los agentes; tipo y categoría de contratación; car-
gos de gestión ocupados y tiempo de dedicación a la investigación (Tabla 8).



32

Luz del Carmen Montes y Martha Leticia Gaeta

Las instituciones de adscripción de los agentes investigadores se distribu-
yeron de la siguiente forma: El 23.9% (16) de la UPAEP, el 13.4% (9) de 
la BUAP, el 11.9% (8) de la Ibero-Puebla, el 11.9% (8) de la EN_IJTB, 
el 9.0% (6) de la UPN-211, el 10.4% (7) de la UDLAP, el 4.5% (3) del 
COLPOS, el 4.5% (3) de la  ULSAP) y de otras instituciones el 10.4% (7): 
BINE (1), ENJMN (1), ENOPLCI (1), ENRCS (2), ENST (1), IEU (1).

En cuanto a la situación laboral de los agentes, a partir del tipo y categoría 
de contratación, de los 67 investigadores que respondieron la encuesta, el 
70.1% (47) cuenta con base, el 23.9% (16) labora por contrato y el 6.0% 
(4) por honorarios. A su vez, la mayoría de investigadores (80.6%) son de 
tiempo completo. 

Los años dedicados a la investigación son variables en cada IES, desde cero 
hasta 40 años (media = 9.6 años, DT = 8.4), siendo el COLPOS donde 
se encuentran los investigadores con mayor rango de dedicación a la in-
vestigación (30 a 40). Además, del total de investigadores, el 40.3% (27) 
desempeña o ha desempeñado algún cargo relacionado con la gestión de 
la investigación.

Por su parte, los tiempos semanales que se dedican a la investigación tam-
bién son muy variables, desde 1 hora a la semana hasta 20 horas (media = 
12.5 hrs., DT = 6.5), aunque lo último es minoritario, y en una institu-
ción (Universidad La Salle Puebla) varía de 6 a 30 horas.

Tabla 8. Contratación y dedicación a la investigación de los 
agentes investigadores (n = 67)

Institución Tipo de contratación Categoría de contratación Cargos Dedicación a la 
investigación
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BUAP 8 1 0 7 0 2 0 5 8 a 30 4 a 20

UDLAP 0 6 1 6 0 1 0 1 2 a 30 15 a 20

UAPEP 11 5 0 14 2 0 0 7 2 a 20 3 a 20
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Fuente: Datos resultantes de la investigación

Ibero-Pue 5 0 3 6 0 1 1 4 2 a 13 4 a 21

ULSAP 0 3 0 1 0 2 0 0 5 a 17 6 a 30

EN_IJTB 8 0 0 7 0 1 0 2 3 a 10 1 a 20

COLPOS 3 0 0 3 0 0 0 3 30 a 
40 15 a 20

UPN-211 6 0 0 5 1 0 0 1 6 a 20 Sin datos

Otras 6 1 0 5 0 0 2 4 0 a 11 2 a 9

Totales 47 16 4 54 3 7 3 27

PERFILES PRODEP Y CUERPOS ACADÉMICOS 
(CA) POR INSTITUCIÓN

En la Tabla 9 puede verse que en el ámbito educativo únicamente las dos 
Escuelas Normales reportan profesores con perfil PRODEP (Programa 
para el Desarrollo Profesional Docente) y que pertenecen a Cuerpos 
Académicos (CA), la ENIJTB, mucho mejor posicionada que la ENSEP. 
La BUAP reporta 14 CA con al menos una línea en investigación educativa.

La única institución privada que reporta CA es la UPAEP: uno en forma-
ción, uno en consolidación y uno consolidado. Sin embargo, como puede 
verse también en la Tabla 9, otros IES cuentan con grupos de investiga-
ción al margen del reconocimiento como CA. Entre ellas están la ULSAP 
con tres, la ENIJTB, la Ibero Puebla y la UPEP con uno cada institución.

De los investigadores participantes (67), el 37.3% pertenecen al Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI). A su vez, de los investigadores de las 
IES públicas, el 24.6% (16) cuenta con perfil PRODEP. Conviene especi-
ficar que los investigadores del COLPOS, aunque es una IES pública, no 
tienen la posibilidad de pertenecer al PRODEP.
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Tabla 9. Perfiles PRODEP, Cuerpos Académicos (CA) y 
grupos de investigación por institución

Institución Tipo de Institución
No. 

Profesores 
PRODEP

No. 
CA en 
forma-

ción

No. 
CA en 

consoli-
dación

No. CA 
conso-
lidados

Grupos de 
investigación 
sin recono-
cimiento de 

CA

BUAP Universidad pública 
estatal No data 3 5 6 No data

COLPOS 
Pue

Centro público de inves-
tigación 0 0 0 0 0

ENIJTB
Institución para la forma-
ción de profesionales para 
la educación básica pública

8 2 1 0 1

ENSEP
Institución para la forma-
ción de profesionales para 
la educación básica pública

3 0 1 0 0

UDLAP Universidad privada 0 0 0 0 0

Ibero Pue Universidad privada 0 0 0 0 1

ULSAP Universidad privada 0 0 0 0 3

UPAEP Universidad privada 0 1 1 1 1

Totales 11 6 8 7 6

Fuente: Datos resultantes de la investigación

USO Y DISTRIBUCIÓN DEL CONOCIMIENTO

PRODUCCIÓN DE LOS AGENTES

A continuación, se presenta la información localizada en las instituciones 
educativas participantes, a excepción de la BUAP (en este corte), a partir 
de lo generado por los agentes durante la década de 2012 a 2021.

El resumen de la producción de los investigadores se divide en cuatro ti-
pos: libros, capítulos de libro, artículos en revistas y ponencias en memo-
rias de foros académicos. Además, se muestra la investigación generada a 
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partir de los programas académicos de educación, desarrollada en las tesis 
de maestría y de doctorado (Tabla 10).

En cuanto a la producción de los agentes, hay un total de 606 productos 
de investigación publicados, con mayor número de trabajos en formato de 
artículos (41%), seguido por ponencias en congresos (29%), capítulos de 
libro (23%) y en un menor grado libros (7%). Dentro de las contribucio-
nes reportadas, se encontraron dieciséis publicaciones interinstitucionales 
con agentes de IES de Puebla. Entre ellas se encuentra el primer libro co-
lectivo derivado de la construcción conjunta por parte de varios acadé-
micos miembros de la Red Interuniversitaria de Investigación Educativa, 
Puebla (REDIIEP), sobre los posgrados en educación en Puebla.

En cuanto a la producción de tesis en los programas de posgrado, se cuenta 
con un total de 134 tesis; 79% de doctorado y 21% de maestría.

Fuente: Datos resultantes de la investigación

Tabla 10. Número de trabajos publicados en las insti-
tuciones educativas poblanas en la década 2012-2021

Libros Capítulos 
de libro

Artículos en 
revistas Artículos 

en revistas

Ponencias 
en congresos

Tesis de 
maestría

Tesis de 
Doctorado

BUAP No data No data No data No data No data No data

UDLAP 7 25 24 15 0 15

UPAEP 24 70 152 81 6 57

Ibero-Pue 5 11 12 11 15 25

ULSAP 1 1 14 7 2 7

EN_ IJTB 0 0 4 5 0 0

COLPOS 0 3 12 8 5 2

UPN-211 5 26 22 0 0 0

Otras 2 1 9 49 0 0

Totales 44 137 249 176 28 106

Respecto a la distribución de trabajos por año, por institución, se muestra 
en la Tabla 11 que el año de mayor producción fue 2019 con el 18.7%, 
seguido de 2017 con el 13.2%; siendo el año que menos se reporta el 2012 
con el 5.8%.
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Tabla 11. Distribución por años de trabajos publicados en 
las instituciones educativas en la década 2012-2021

Institución 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total

UPAEP 18 25 32 26 45 42 32 51 37 19 327

UDLAP 13 8 9 12 8 5 7 4 3 2 71

UPN 211 3 7 2 7 4 9 5 7 8 2 54

BINE 1 6 1 6 7 17 1 40

Ibero Pue 1 1 2 3 3 6 3 7 4 9 39

Colpos Pue 3 4 2 4 5 4 1 23

ULSAP 1 1 2 10 3 5 22

EN-IJTB 1 2 3 2 1 9

ENSFEP 2 1 2 5

ENSEP 1 4 5

Otras 0 0 0 3 0 3 2 3 0 0 9

Totales 35 42 52 55 66 80 61 113 62 39 605

Se aclara que la producción concentrada aquí corresponde a textos que 
son producto de investigaciones educativas, desarrolladas por agentes 
que, en su mayoría, trabajan líneas de investigación en el campo educativo. 
Muy pocos de los productos reportados corresponden a investigadores 
cuya línea principal de trabajo no está en el escenario educativo.

Fuente: Datos resultantes de la investigación

Sobre las áreas temáticas del Consejo Mexicano de Investigación Educativa 
(COMIE), en la Tabla 12 se puede ver que en el estado de Puebla se re-
porta una mayor producción en el área 4 “Aprendizaje y educación” con 
el 17% de los textos, seguida del área 13 “Educación, desigualdad social e 
inclusión, trabajo y empleo” con el 14% de la producción, “Procesos de 
formación” con el 9.9%, y con menos del 10% el resto de las áreas. Cabe 
señalar que hay producción en todas las áreas temáticas, aunque las me-
nos trabajadas son el área 2 “Historia e historiografía de la educación”, 
el área 15 “Convivencia, disciplina y violencia en las escuelas” y el área 6 
“Campos disciplinares”.
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Tabla 12. Distribución de trabajos publicados por áreas temáticas 
en las instituciones educativas en la década 2012-2021

Área temática/Institución
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4 Aprendizaje y educación 2 3 1 6 9 82 0 103

13 Educación, desigualdad social e 
inclusión, trabajo y empleo 4 5 1 4 1 1 66 1 0 83

8 Procesos de formación 12 2 3 22 19 2 60

9 Sujetos de la educación 8 2 4 8 5 3 16 5 0 51

14 Educación y valores 3 1 43 1 48

7 Prácticas Educativas en espacios 
escolares 3 1 1 9 6 4 20 0 44

18 Tecnologías de la información y 
comunicación en educación 2 2 1 25 2 1 33

3 Investigación de la investigación 
educativa 1 1 3 16 4 5 30

16 Multiculturalismo, intercultura-
lidad y educación 1 6 2 19 0 28

11 Educación superior y ciencia, 
tecnología e Innovación 2 7 1 17 0 27

1 Teoría y campo de la educación 4 21 0 25

10 Política y gestión de la educa-
ción 3 2 9 4 0 18

12 Evaluación educativa 5 2 2 2 1 4 2 0 18

17 Educación ambiental para la 
sustentabilidad 8 1 2 2 0 13

5 Currículo 6 1 4 1 12

2  Historia e historiografía de la 
educación 7 0 7

15 Convivencia, disciplina y violen-
cia en las escuelas 1 3 1 5

6 Campos disciplinares 1 0 1

Total por institución 40 23 5 5 9 39 71 22 327 54 9 606

Nota: En el Apéndice 1 se incluye la distribución de trabajos publicados en las 
instituciones educativas por año y por áreas temáticas en la década 2012-2021.

Fuente: Datos resultantes de la investigación
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CONCLUSIONES

La gran mayoría de la investigación educativa en el estado de Puebla que 
se reporta en este capítulo corresponde a ocho instituciones, con repre-
sentación del equipo de investigadores que colaboró en la recopilación de 
información. Ciertamente, no contar con datos de los agentes de la BUAP 
representa un gran vacío en este ejercicio.

Se logró concentrar información de 67 agentes investigadores. La edad 
promedio es de 49.7 años, con una desviación estándar de 9.8. Por cada 
diez agentes, siete son mujeres, cuatro tienen estudios de licenciatura, siete 
de maestría y cinco tienen doctorado en un área relacionada con la educa-
ción. Aproximadamente una quinta parte estudió una maestría en educa-
ción adscrita al PNPC y una quinta parte también estudió un doctorado 
en educación con adscripción al PNPC. Únicamente el 9% reportó haber 
hecho estancias posdoctorales, mientras que el 25% realizó estancias de 
investigación en el nivel internacional y 3% en el nivel nacional.

De la formación de los investigadores, se reportan 27 posgrados en educa-
ción ofrecidos por 6 instituciones; de ellos, 6 son programas de doctorado 
y 6 pertenecen al PNPC. Las tesis de posgrado en las que se desarrolla una 
investigación son 134, de las cuales el 79% son de doctorado.

Sobre la pertenencia de los agentes a asociaciones, redes y comunidades, 
el 46.3% (31) de investigadores educativos son miembros de una a cuatro 
redes o asociaciones a nivel nacional; en total se reportaron 16 redes de 
pertenencia, mientras que el 25.4% (17) de los investigadores indicaron 
pertenecer de una a cuatro asociaciones internacionales; en total se indica-
ron 15 asociaciones o redes internacionales de pertenencia.

En las condiciones institucionales de los agentes para hacer IE, se encontró 
un amplio rango en años de experiencia, de 0 a 40, con una media de 9.6 
y una desviación de 8.4; el 40% ha desempeñado algún cargo relacionado 
con la gestión de la investigación. También se reporta un amplio rango de 
horas semanales dedicadas a la IE, de 1 a 20, con una media de 12.5 y una 
desviación de 6.5.
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Sobre los proyectos de investigación de 67 investigadores educativos, que 
llenaron este rubro en los campos relacionados en el cuestionario, destaca 
el predominio de investigaciones colectivas (73%), de alcance compren-
sivo (27%), sustentadas en enfoques constructivistas, fenomenológico y 
sociocultural; el 42% se abordó con un método cualitativo, y aunque la 
producción relacionada es diversa, predominan los artículos. 

En cuanto a la producción localizada al interior de las instituciones que 
participaron, se reportan 606 productos publicados de investigación edu-
cativa; el 41% son artículos, el 29% ponencias en congresos, el 23% capí-
tulos de libro y el 7% libros. El año de mayor producción es 2019, con 
el 18.6%. Todas las áreas temáticas del COMIE son trabajadas en lo re-
portado, pero las que aparecen con mayor producción son “Aprendizaje y 
Educación” (17%), seguida de “Educación, desigualdad social e inclusión, 
trabajo y empleo” (14%).

Como es de suponerse, las instituciones que más reportan tener Cuerpos 
Académicos (CA) son las escuelas normales y la universidad pública es-
tatal (BUAP). Aunque las instituciones privadas cuentan con equipos 
de investigación, el 37% de los agentes pertenecen al Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI) y el 24.6% cuenta con perfil PRODEP.

ALGUNOS ELEMENTOS DE COMPARACIÓN 
CON LA DÉCADA ANTERIOR

A partir de la información recuperada en el presente diagnóstico, se cons-
tata un incremento respecto a la década anterior en cuanto a la participa-
ción de las IES, así como en el número de agentes y, por tanto, en la pro-
ducción de conocimiento educativo. Destaca que, a diferencia de la década 
pasada, se cuenta con la participación de instituciones públicas como la 
BUAP y de las Escuelas Normales; por lo menos en algunos rubros.

Se observa, en general, que las instituciones educativas existen condiciones 
que se siguen promoviendo los procesos y las prácticas de investigación. 
Asimismo, el tipo de contratación que tienen los investigadores en las IES 
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sigue siendo de tiempo completo y la mayoría tienen nombramiento de 
profesores. Además, la pertenencia al SNI o, en su caso, al PRODEP, se 
visualizan como perfiles deseables para la investigación. 

Por su parte, se observan cambios en la forma en que se produce y difunde 
la IE del estado, ya que, si bien esta se realiza en el mismo campo educativo 
y en varios casos de manera aislada e individual, se aprecian esfuerzos por 
parte de sus agentes para realizar investigación colegiada, que se refleja en 
la producción educativa, a partir de vínculos nacionales e internacionales, 
de la consolidación de grupos de investigación y cuerpos académicos, así 
como de una mayor participación en redes nacionales e internacionales, y 
más recientemente a nivel estatal (REDIIEP). Además, el número de tesis 
de posgrado en esta década se fortaleció con respecto a la anterior.

En cuanto a la producción, entre los años 2017 y 2019 se registra el ma-
yor número de publicaciones por parte de los agentes, y se aprecia una 
disminución posterior, quizá en parte por la situación de la pandemia 
por la COVID-19. También se registran publicaciones con alumnos del 
posgrado, aunque aún se requiere un mayor apoyo a los jóvenes investi-
gadores en este sentido.

Ante este panorama, se observa que las IES poblanas, que participaron 
en este estudio, tienen en sus agentes y en las condiciones institucionales 
fortalezas fundamentales para continuar contribuyendo a la generación 
de investigación educativa en la sociedad nacional actual.
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Distribución de trabajos publicados en las instituciones educa-
tivas por año y por áreas temáticas, en la década 2012-2021
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UPAEP 18 25 32 26 45 42 32 51 37 19 327

4 Aprendizaje y 
Educación 8 11 10 9 6 10 1 11 9 7 82

13 Educación, 
desigualdad social e 
inclusión, trabajo y 
empleo

1 1 2 5 13 6 14 14 9 1 66

14 Educación y 
valores 3 1 5 2 12 11 2 7 43
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8 Procesos de 
Formación 1 1 1 6 3 8 2 22

1 Teoría y campo de 
la educación 1 7 1 1 1 4 2 3 1 21

7 Prácticas 
Educativas en espa-
cios escolares

2 6 2 2 2 1 3 2 20

11 Educación 
Superior y cien-
cia, tecnología e 
Innovación

2 1 2 5 1 3 2 1 17

3 Investigación de 
la investigación 
Educativa

1 1 1 1 2 3 3 1 3 16

9 Sujetos de la edu-
cación 3 1 4 2 2 2 2 16

10 Política y gestión 
de la educación 1 1 2 1 1 2 1 9

12 Evaluación edu-
cativa 1 1 2 4

5 Currículo 1 1 2 4

15 Convivencia. 
disciplina y violen-
cia en las escuelas

2 1 3

17 Educación 
ambiental para la 
sustentabilidad

2 2

16 
Multiculturalismo, 
interculturalidad y 
educación

1 1 2

UDLAP 13 8 9 12 8 5 7 4 3 2 71

18 Tecnologías de 
la información y 
comunicación en 
educación

6 4 4 4 2 2 1 1 1 25

2  Historia e 
Historiografía de la 
Educación

1 1 3 1 1 7

Institución / Área 
de conocimiento 20

12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

To
ta

l
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11 Educación 
Superior y cien-
cia, tecnología e 
Innovación

2 1 1 2 1 7

7 Prácticas 
Educativas en espa-
cios escolares

1 2 2 1 6

16 
Multiculturalismo, 
interculturalidad y 
educación

2 2 1 1 6

4 Aprendizaje y 
Educación 1 1 1 1 1 1 6

9 Sujetos de la edu-
cación 1 2 1 1 5

3 Investigación de 
la investigación 
Educativa

1 1 1 3

17 Educación 
ambiental para la 
sustentabilidad

2 2

10 Política y gestión 
de la educación 1 1 2

5 Currículo 1 1

13 Educación, 
desigualdad social e 
inclusión, trabajo  y 
empleo

1 1

UPN 211 3 7 2 7 4 9 5 7 8 2 54

8 Procesos de 
Formación 1 5 2 3 3 2 2 1 19

16 
Multiculturalismo, 
interculturalidad y 
educación

2 1 2 3 1 3 2 1 3 1 19

9 Sujetos de la edu-
cación 1 1 2 1 5

10 Política y gestión 
de la educación 1 2 1 4

Institución / Área 
de conocimiento 20

12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21
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3 Investigación de 
la investigación 
Educativa

2 2 4

12 Evaluación edu-
cativa 1 1 2

13 Educación, 
desigualdad social e 
inclusión, trabajo y 
empleo

1 1
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BINE 1 6 1 6 7 17 1 40

8 Procesos de 
Formación 2 2 4 4 12

9 Sujetos de la edu-
cación 2 1 4 8

12 Evaluación edu-
cativa 2 2 1 5

13 Educación, 
desigualdad social e 
inclusión, trabajo y 
empleo

1 1 2 4

10 Política y gestión 
de la educación 1 2 3

7 Prácticas 
Educativas en espa-
cios escolares

1 2 3

4 Aprendizaje y 
Educación 1 1 2

18 Tecnologías de 
la información y 
comunicación en 
educación

1 1 2

3 Investigación de 
la investigación 
Educativa

1 1

Ibero Puebla 1 1 2 3 3 6 3 7 4 9 39
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de conocimiento 20
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20
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7 Prácticas 
Educativas en espa-
cios escolares

1 1 1 1 5 9

9 Sujetos de la edu-
cación 1 1 1 1 1 1 1 1 8

5 Currículo 2 1 1 1 1 6

1 Teoría y campo de 
la educación 1 1 1 1 4

13 Educación, 
desigualdad social e 
inclusión, trabajo y 
empleo

2 1 1 4

14 Educación y 
valores 1 2 3

12 Evaluación edu-
cativa 1 1 2

15 Convivencia. 
disciplina y violen-
cia en las escuelas

1 1

3 Investigación de 
la investigación 
Educativa

1 1

17 Educación 
ambiental para la 
sustentabilidad

1 1

Colpos Puebla 3 4 2 4 5 4 1 23

17 Educación 
ambiental para la 
sustentabilidad

1 1 3 2 1 8

13 Educación, 
desigualdad social e 
inclusión, trabajo y 
empleo

1 2 1 1 5

4 Aprendizaje y 
Educación 2 1 3

9 Sujetos de la edu-
cación 1 1 2

12 Evaluación edu-
cativa 2 2

Institución / Área 
de conocimiento 20

12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
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11 Educación 
Superior y cien-
cia, tecnología e 
Innovación

1 1 2

7 Prácticas 
Educativas en espa-
cios escolares

1 1

Universidad La 
Salle Puebla 1 1 2 5 9

4 Aprendizaje y 
Educación 1 1 2 5 9

7 Prácticas 
Educativas en espa-
cios escolares

4 4

9 Sujetos de la edu-
cación 2 1 3

18 Tecnologías de 
la información y 
comunicación en 
educación

2 2

12 Evaluación edu-
cativa 1 1

14 Educación y 
valores 1 1

11 Educación 
Superior y cien-
cia, tecnología e 
Innovación

1 1

13 Educación, 
desigualdad social e 
inclusión, trabajo y 
empleo

1 1

Institución / Área 
de conocimiento 20

12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
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20
20

20
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Escuela Normal 
“Instituto Jaime 
Torres Bodet”

1 2 3 2 1 9

9 Sujetos de la edu-
cación 1 2 1 4
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8 Procesos de 
Formación 1 1 1 3

12 Evaluación edu-
cativa 1 1 2

ENSFEP 2 1 2 5

8 Procesos de 
Formación 1 1 2

6 Campos discipli-
nares 1 1

18 Tecnologías de 
la información y 
comunicación en 
educación

1 1

16 
Multiculturalismo, 
interculturalidad y 
educación

1 1

ENSEP 1 4 5

18 Tecnologías de 
la información y 
comunicación en 
educación

2 2

13 Educación, 
desigualdad social e 
inclusión, trabajo y 
empleo

1 1

7 Prácticas 
Educativas en espa-
cios escolares

1 1

4 Aprendizaje y 
Educación 1 1

Supervisión de 
Escuelas Normales 
Zona 003 de SE 
Puebla.

3 3 1 7

3 Investigación de 
la investigación 
Educativa

1 1 1 3

Institución / Área 
de conocimiento 20

12

20
13

20
14

20
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20
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20
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14 Educación y 
valores 1 1

18 Tecnologías de 
la información y 
comunicación en 
educación

1 1

15 Convivencia. 
disciplina y violen-
cia en las escuelas

1 1

5 Currículo 1 1

ENOPJMN 2 2

3 Investigación de 
la investigación 
Educativa

2 2

Escuela Normal 
Rural “Carmen 
Serdán”

2 2

8 Procesos de 
Formación 2 2

Total general 35 42 52 55 66 80 61 113 62 39 605

Fuente: Datos resultantes de la investigación
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Capítulo 2. La investigación educativa en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Las Instituciones de Educación Superior (IES), especialmente las uni-
versidades se han caracterizado a lo largo de la historia por el ejercicio 
de tres funciones que son su razón de ser: la docencia, la investigación 
y la difusión-extensión de la cultura. Dichas funciones han sido motivo 
de investigaciones y de recuentos a partir de indicadores que las univer-
sidades presentan. Desde sus orígenes los académicos de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) se han distinguido por sus 
actividades de investigación en varias áreas del conocimiento. De manera 
especial, en física, matemáticas, medicina y ciencias químicas. Sin em-
bargo, en relación con la investigación educativa, sería hasta la década de 
los años ochenta cuando el rector Alfonso Vélez Pliego solicitó la asesoría 
del profesor Carlos Muñoz Izquierdo para crear el Centro de Estudios 
Universitarios (CEU), cuyos miembros se abocarían a llevar a cabo las 
primeras investigaciones con propósitos educativos. El CEU ofrecería en 
1991 el primer posgrado en Educación Superior en BUAP contando con 
una planta académica muy fortalecida, formada tanto en el Departamento 
de Investigaciones Educativas del Centro de Investigaciones y Estudios 
Avanzados del Instituto Politécnico Nacional como en la Universidad 
Autónoma de Aguascalientes (Porras, 2020). En 1994, el CEU viviría una 
crisis que llevó a la decisión de trasladarlo junto con el posgrado mencio-
nado a la Facultad de Filosofía y Letras donde hasta la fecha permanecen. 

Este capítulo tiene especial interés en la investigación educativa que se 
realizó entre los años 2013 y 2021 en la institución. El propósito es es-
bozar una primera configuración de los protagonistas que investigan so-
bre cuestiones educativas en el ámbito superior. La Universidad cuenta 
con 38 investigadores que realizan investigación educativa adscritos en 
diferentes facultades e institutos. Además, se reconocen 10 cuerpos aca-
démicos cuyas líneas de investigación se suscriben a la educación desde 
distintas disciplinas, como música, lenguas extranjeras, historia, entre 
otras. Cabe señalar que para este ejercicio investigativo solo se contó 
con una muestra de catorce participantes, la mayor parte adscritos a la 
Facultad de Filosofía y Letras. 
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AGENTES

Hace casi una década llegó a nuestras manos un texto titulado Investigación 
sobre la Investigación Educativa, editado por la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y el 
Consejo Mexicano de Investigación Educativa (COMIE), integrando los 
hallazgos de 2002 a 2011. Dicho libro presenta un diagnóstico por cada 
estado de la República Mexicana, donde se menciona que bajo el am-
paro de la Red Mexicana de Investigadores de la Investigación Educativa 
(redmiie) han ido consolidando este ejercicio (López, Sañudo y Maggi, 
2013). Justamente en el caso de Puebla, la BUAP no participó y esto mo-
tivó para investigar, lo que permite tener una primera configuración del 
contexto, procedimientos y publicaciones como referentes del trabajo de 
los investigadores.

Son varias las interrogantes que están asociadas al propósito antes men-
cionado: quiénes son y cómo se relacionan con el ámbito externo, ya sea 
de manera individual o colectiva. Los participantes en este estudio son 
catorce investigadores adscritos en tres facultades diferentes: Filosofía y 
Letras, Medicina y Derecho y Ciencias Sociales (ver Tabla 1).

Fuente: Datos resultantes de la investigación

Tabla 1.  Investigadores y lugar de adscripción

Adscripción Número de 
investigadores Tiempo completo Medio tiempo

F. Filosofía y Letras 12 10 2

F. Medicina 1 1 -

F. Derecho y Ciencias 
Sociales 1 1 -

Total 14 12 2

Resulta oportuno señalar que todos los investigadores considerados en 
este estudio cuentan con una formación dual, esto es, tiene distintas for-
maciones disciplinarias en el nivel licenciatura: psicología, sociología, me-
dicina (con especialidad), relaciones internacionales y lingüística. Además, 
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han obtenido los grados de maestros y doctores en Educación. Lo anterior 
es un factor clave sobre todo cuando los proyectos de investigación son 
vistos a partir de lo inter y transdisciplinario. 

De los 14 participantes, 10 son profesores tiempo completo y 2 docentes 
de medio tiempo en la maestría en Educación Superior de la Facultad 
de Filosofía y Letras. Dos más son colaboradores que están adscritos 
en las facultades de Derecho y Ciencias Sociales y Medicina. Este grupo 
de investigadores se ha vinculado a distintas asociaciones, por ejem-
plo, al Consejo Mexicano de Investigación Educativa (COMIE), a la 
Sociedad Mexicana de Educación Comparada (SOMEC) así como la 
Red Iberoamericana de Ciencia Tecnología y Género (RICTYG), desde 
la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales a la Asociación Mexicana de 
Estudios Internacionales (AMEI). 

Al tratarse de una universidad pública, los profesores-investigadores de-
ben participar en los programas federales que su condición laboral y for-
mación les permite, y a nivel institucional también se exige. Los partici-
pantes se encuentran integrados en tres cuerpos académicos del Programa 
para el Desarrollo Profesional Docente del Tipo Superior (PRODEP). 
Cabe señalar que los tres cuerpos académicos pertenecen a la Facultad de 
Filosofía y Letras. Los nombres de los cuerpos académicos son: 1. CA 64 
Educación Superior, 2. CA 332 Modernidad, Historia y Cultura y 3.  CA 
314 Problemas y Dinámicas de Transformación de la Educación Superior 
(PRODEP, 2022). Este último Cuerpo Académico mantiene integrantes 
de las tres facultades antes mencionadas, lo que ha permitido la interdisci-
plinariedad en las actividades investigativas.  

A partir del alcance de su producción académica, los investigadores edu-
cativos pueden ingresar al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), que 
reconoce su esfuerzo y otorga estímulos para apoyar su labor investiga-
tiva. Siguiendo esa línea, el PRODEP busca que las actividades del profe-
sorado se mantengan dentro de un esquema denominado Perfil Deseable 
que debe interpretarse como una condición de equilibrio en las activida-
des de docencia, producción académica, tutelaje (direcciones de tesis) y 
gestión (ver Tabla 2). 
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Fuente: Datos resultantes de la investigación

Tabla 2. Pertenencia a Programas Federales

Facultad Profesores-
Investigadores

Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI)

PRODEP
Perfil 

Deseable

F. Filosofía y Letras 12 4 10

F. Medicina 1 - 1

F. Derecho y Ciencias 
Sociales 1 - 1

Cabe señalar que los profesores investigadores cuyo contrato es por medio 
tiempo no son considerados por prodep para su ingreso, sino que solo 
pueden ser colaboradores.  El caso de los profesores hora clase resulta par-
ticularmente complejo porque no cuentan con los apoyos institucionales. 
En ese caso, la única vía de apoyo es el SNI. 

PRODUCCIÓN ACADÉMICA

Durante gran parte del siglo XX las universidades llevaron a cabo la in-
vestigación de manera más endógena y solo con el profesorado de tiempo 
completo. Sin embargo, algunos aspectos de transformación en las uni-
versidades fueron la creación de redes de colaboración para llevar a cabo 
proyectos junto a otras instituciones, y mantener la interdisciplinariedad 
como eje (Gibbons, 1997). Además, la categoría laboral ahora no es un 
obstáculo para incorporarse a estas acciones investigativas. 

¿Qué investigan los que investigan en educación superior? ¿Cuáles son 
los tipos de publicaciones que son resultado de su quehacer investigativo? 
¿Cuáles son los enfoques más utilizados?

Para comprender la lógica de construcción del siguiente apartado resulta 
oportuno mencionar que los profesores investigadores desarrollan acti-
vidades de investigación de manera individual y colectiva. Los profesores 
pueden manifestar una línea de investigación que tienen opción de cultivar 
a partir de intereses académicos propios o ser parte de un cuerpo académico. 
Bajo el referente de PRODEP, se entiende por una línea de investigación: 
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Tabla 3. Artículos autoría individual en revistas indizadas

Título Revista Año Línea

El programa Educación Inicial No 
Escolarizada del CONAFE: ejemplo 

de buenas prácticas para contrarrestar 
las desigualdades sociales (Villaseñor, 

2019). 

Revista Colombiana de 
Educación 2019

Pedagogía Social 
y Orientación 

Educativa

La escuela moderna y los orígenes de 
la formación cívica y moral en México, 

1790-1835 (Márquez, 2016).
Letras Históricas 2016 Historiografía de la 

Educación

Aproximaciones a la vivencia de la 
Afectividad (Montes, 2017).

Saberes y prácticas.
Revista de Filosofía y

Educación
2017 Psicología 

Educativa

Serie coherente de proyectos, actividades o estudios que profundizan 
en el conocimiento como producto de la investigación básica y aplicada 
con un conjunto de objetivos y metas de carácter académico, en temas 
disciplinares o multidisciplinares. Es muy frecuente que la generación 
de conocimiento, en todos los campos, lleve al desarrollo de aplicacio-
nes de tipo innovador en beneficio de la sociedad (PRODEP, 2022).

En relación con la producción académica individual, se hallaron artículos 
y libros publicados entre 2016 y 2021. Cabe subrayar que los investiga-
dores pueden registrar hasta tres líneas de investigación y no todas corres-
ponden al ámbito de la educación superior, debido a que investigan desde 
el referente de otras disciplinas. Los artículos se publicaron en revistas 
indizadas y atienden básicamente a líneas de investigación registradas en 
PRODEP (ver Tabla 3). Hemos transitado de la individualidad al trabajo 
en colaboración que puede tener ventajas, pero también ha promovido 
elementos de mucha tensión y fuerte competencia. Asimismo, las polí-
ticas educativas fomentan esta consideración individual y grupal, puesto 
que mientras el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) es proclive a 
evaluar bajo el referente de la autoría individual, PRODEP lo hace bajo el 
principio del trabajo en conjunto. Los artículos muestran la diversidad de 
referentes epistemológicos debido a que se asocian a la formación dual de 
sus autores. La producción académica muestra el uso de enfoques, tanto 
cualitativos como cualitativos.

Fuente: Datos resultantes de la investigación
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Fuente: Datos resultantes de la investigación

Tabla 4. Libros de autoría individual

Título Editorial Año Línea

Educar en competencias. 
Reflexiones sobre la enseñanza 
de la Historia (Gómez, 2018).

El Errante 
Editor/BUAP 2018 Preparación y em-

pleo de profesores

Esta sección considera la investigación educativa resultado de actividades 
llevadas a cabo por los cuerpos académicos. Estos son definidos de la si-
guiente forma por PRODEP:

Son grupos de profesores que en las universidades públicas, estatales 
y afines comparten una o varias Líneas de Generación y Aplicación 
Innovadora del Conocimiento (LGAC) (investigación o estudio) en 
temas disciplinares o multidisciplinares, así como un conjunto de ob-
jetivos y metas académicas comunes. Adicionalmente sus integrantes 
atienden Programas Educativos (PE) en varios niveles para el cumpli-
miento cabal de las funciones institucionales (PRODEP, 2022).

Atendiendo a su trayectoria en términos de desarrollo los cuerpos acadé-
micos pueden ser consolidados, en consolidación y en formación. Más allá 
de atender a esta definición, también se pueden agregar algunos aspectos 
que Rey, Martín y Sebastián (2008) afirman:

Los grupos de investigación pueden considerarse por su alcance como 
macros, meso y micros. Por el primero se entiende a las organizacio-
nes públicas y privadas de investigación que, como entidades con ma-
yor o menor especialización temática que ofrecen marcos normativos 
y organizativos propios, cubriendo aspectos de política científica, de 
personal, de infraestructuras, equipamientos y servicios de apoyo a 
la investigación. Las universidades quedan en este rango. En el nivel 
“meso” se sitúan los institutos y centros de investigación, que son 
unidades organizativas especializadas temáticamente, si bien pueden 
tener carácter multidisciplinar en la composición del personal y el 
abordaje de los temas de investigación. Su nivel de autonomía es más 
reducido, aunque puede encontrarse en los diferentes países un am-
plio gradiente, según el organismo del que dependen, los esquemas de 
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Tabla 5. Artículos indizados coautoría

Título Editorial Año Línea

Una experiencia Interinstitucional de 
desarrollo de un MOOC para docentes 
en Servicio (Tinajero, Mata, Villaseñor 

y Carrasco, 2019).

Revista Apertura 2019 Pedagogía Social y 
Orientación Educativa

El impacto de la modernidad en la 
universidad como productora de co-

nocimiento, a 100 años de la Reforma 
de Córdoba, Argentina (León, Pérez y 

Gutiérrez, 2019).

Revista
Electrónica sobre 

Cuerpos Académicos
y Grupos de
Investigación

2019
2020 Cultura, Gestión, 
Evaluación y Currículo 

en la Educación

La experiencia vivida de ser estudiante 
de bachillerato de nuevo ingreso 

(Castillo y Montes, 2018).

Sinéctica Revista 
Electrónica

De Educación
2018 Filosofía educativa

financiación de sus actividades y la cultura interna. La unidad organi-
zativa más característica a nivel “micro” es el grupo de investigación, 
entidad muy plástica y con contornos en algunos casos difusos. Los 
grupos de investigación son unidades organizativas funcionales, di-
rectamente asociadas a los procesos de la investigación científica. El 
carácter funcional de los grupos de investigación y su dinámica evolu-
tiva plantea dificultades cuando se trata de adoptar a los grupos como 
entidades estructurales en los esquemas organizativos de los organis-
mos de investigación (pp. 731-732).

Siguiendo la idea expuesta por Rey, Martín y Sebastián (op. cit.), los cuer-
pos académicos corresponden a la unidad organizativa micro en una or-
ganización mayor o en un instituto de investigación. La configuración de 
los cuerpos académicos no ha estado exenta en su creación, desarrollo y 
consolidación de una serie de retos, sobre todo cuando deben atender a 
lineamientos externos como parte de la política educativa para el ámbito 
superior público.   

La producción académica bajo el referente de los cuerpos académicos se 
suscribe a artículos y libros principalmente. Estos últimos han sido publi-
cados por la editorial BUAP y también por otras casas editoras. 



58

María Patricia Moreno y Rosendo Edgar Gómez 

Comunidad mexicana de historiadores 
de la educación. Aproximaciones a un 
recuento historiográfico 2002-2012 

(Aguirre y Márquez, 2017).

Historia y Memoria de
La Educación 2017 Historiografía de la 

Educación

A Necessary Hegemonic
Relationship? American

Accrediting Organizations and their 
Link with Higher Education in Latin 

America (Moreno, Gómez y Rodríguez, 
2018).

Araucaria.
Revista Iberoamericana 

de Filosofía,
Política y Humanidades

2017

Evaluación en 
Educación Superior: 
(Sujetos, Procesos e 

Instituciones)

El trabajo interdisciplinario.
Reflexiones del profesor de

apoyo sobre su funcionalidad en los ser-
vicios de educación especial (Gutiérrez 

y Gómez, 2017). 

Revista Iberoamericana 
para la

Investigación y el 
Desarrollo
Educativo

2017 Procesos educativos y 
formación profesional

Fuente: Datos resultantes de la investigación

En el proceso de indagación para este capítulo se identificaron más artícu-
los escritos por los integrantes de los cuerpos académicos, pero que no se 
vinculan a la educación. Es el caso de los historiadores. La publicación de 
libros en la BUAP debe cumplir dos criterios marcados por PRODEP y 
el SNI, así como los requisitos que toda casa editorial universitaria exige. 
En décadas anteriores fue suficiente que los profesores investigadores re-
currieran a la edición de sus textos solo con el sello de la BUAP. Ahora 
resulta necesario publicar en coedición.

Tabla 6. Libros en coautoría 

Título Editorial Año Línea

Ethos, formación y práctica profesional 
en psicología (Montes y Burgos, 2021). El Errante Editor 2021 Procesos educativos y 

Formación Profesional.

Currículum, desarrollo y evaluación: 
Experiencias y perspectivas en la educación 

superior (Valenzuela y Barrón, 2020).

Newton Edición y 
Tecnología Educativa 2020

Cultura, Gestión, 
Evaluación y Currículo en 

la Educación.

Gestión y evaluación: procesos educa-
tivos en educación superior

(León, 2019). 

BUAP/Ediciones del 
Lirio/BINE 2019

Cultura, Gestión, 
Evaluación y Currículo en 

la Educación.

Tendencias y políticas Educativas: 
Sujetos, procesos e instituciones 

(Gómez, 2019).
Ediciones del Lirio 2019

Evaluación en Educación 
Superior: sujetos, procesos 

e instituciones.
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Fuente: Datos resultantes de la investigación

Transversalidad curricular: límites 
y perspectivas (Moreno y Gómez, 

2018).

BUAP/ Ediciones de 
Educación y Cultura 2018

Evaluación en Educación 
Superior: sujetos, procesos 

e instituciones.

Diálogos e interdisciplinariedad. 
Educación, Historia, Literatura 
y Arte (Grillo, Scocozza, Galicia, 

Gómez, y Galicia, 2018).

Publicado con la 
contribución de la 

Universidad de Salerno. 
Departamento de 

Estudios Humanísticos

2018 Modernidad, Historia y 
Cultura.

En los libros considerados en la Tabla 6 se percibe que cada vez hay un 
mayor apego a las líneas de investigación declaradas, buscando estudiar 
desde otras vertientes posibles. Además, es evidente la participación de los 
estudiantes de posgrado en estos textos. 

En los hallazgos también se encuentran las memorias de congreso que son 
aproximadamente 50 y que forman parte de las acciones investigativas que 
los profesores investigadores llevan a cabo con los estudiantes de la maes-
tría en Educación Superior. Los congresos a los cuales han asistido son 
principalmente al organizado de manera bianual por el Consejo Mexicano 
de Investigación Educativa (COMIE) y el Congreso Internacional de 
Educación llevado a cabo anualmente por la Universidad Autónoma de 
Tlaxcala, así como al Congreso de la Sociedad Mexicana de Historia de 
la Educación (SOMEHIDE). En el ámbito internacional han asistido al 
Congreso Internacional de Teoría de la Educación de la Universidad de 
Murcia, así como al Congreso organizado por Università degli Studi di 
Salerno (Italia) Dipartimento di Studi Umanistici y la BUAP.  Advertimos 
que las memorias de congreso son interesantes por la diversidad de los 
objetos de estudio abordados entre los que destacan: todas las vertientes 
posibles del diseño y evaluación curricular, el potencial de las tecnologías 
de la información y comunicación en educación, la perspectiva de género 
como reto de la Educación Superior, así como la atención que se le ha 
prestado a la Educación Media Superior en las diferentes competencias 
que son ejes esenciales de este nivel educativo. 

Mención aparte merecen los trabajos de tesis con los cuales se han gra-
duado entre 2016 y 2021 cerca de 150 egresados. Prácticamente han sido 
formados estudiantes de diversas instituciones educativas del estado de 
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Puebla, tanto del ámbito particular como público. Muchos de ellos han 
vinculado sus objetos de estudio a sus centros de trabajo y otros a las nece-
sidades de investigación de la BUAP en los tres niveles existentes: bachille-
rato, licenciatura y posgrado. 

CONCLUSIÓN

Al iniciar este capítulo se mencionó que la investigación educativa 
en la BUAP inició a partir de la configuración del Centro de Estudios 
Universitarios (CEU) en los años ochenta, durante el rectorado de 
Alfonso Vélez Pliego, y con el paso del tiempo el CEU ofreció los primeros 
estudios de posgrado, denominándose maestría en Educación Superior. 
Actualmente este posgrado cumple 24 años de existencia en la Facultad de 
Filosofía y Letras, y es justamente su base académica quien ha colaborado 
con información para esta investigación.

Este primer ejercicio de configuración que consideró lo investigado por los 
doce miembros de la planta docente de la maestría en Educación Superior 
y dos profesores colaboradores, todos ellos integrados en tres cuerpos 
académicos, permite estudiar algunos aspectos. Los profesores se han for-
mado de manera dual, es decir, cuentan con licenciaturas en historia, so-
ciología, medicina, etc., y, además, maestrías y doctorados en Educación. 
Lo anterior permite que investiguen bajo un referente interdisciplinario. 
Por ejemplo, un mismo objeto de estudio como la Perspectiva de Género 
en Educación Superior ha podido ser planteado desde lo educativo y al 
mismo tiempo bajo el referente de la historia, la sociología y la psicología. 
Otras temáticas como la transversalidad curricular planteada en el Modelo 
Universitario Minerva (MUM) fue estudiada a partir de cómo se puso en 
marcha el tronco común denominado Formación General Universitaria 
en tres unidades académicas en tres carreras diferentes (historia, medicina 
y relaciones internacionales).  

Los profesores participantes en esta investigación, de manera individual, 
han sido distinguidos con algunos nombramientos: cuatro son parte 
del SNI y diez tienen el nombramiento de Perfil Deseable de PRODEP. 
Los nombramientos del SNI atienden principalmente a la producción 
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académica. Los nombramientos de PRODEP se otorgan al existir un 
equilibrio entre las actividades docentes, de tutelaje (dirección de tesis), 
producción académica y gestión. Los objetivos a corto y mediano plazo 
son lograr que otros obtengan, tales distinciones, cuestión que también 
implica contar con el apoyo institucional para el profesorado. Ante los re-
cortes de presupuesto, los apoyos no siempre son posibles. Cabe mencio-
nar que los tres cuerpos académicos no solo trabajan de manera interna, 
también se han vinculado con otras redes para colaborar con colegas de 
otros países, entre estos Colombia e Italia.     

En relación con la producción académica, se consideran dos aspectos 
importantes:  primero, el objeto de las investigaciones y resultados pu-
blicados en artículos, capítulos de libros y libros se encuentra en concor-
dancia con las líneas declaradas. En ese sentido, la producción académica 
responde a las siguientes temáticas: historia de la educación, políticas 
educativas, formación de profesores, enseñanza-aprendizaje en distin-
tas disciplinas, diseño y evaluación curricular, perspectiva de género, así 
como internacionalización de la Educación Superior. En segundo lugar, 
en cuanto a los enfoques utilizados, se hallaron trabajos que se asocian al 
enfoque cuantitativo. En dichas investigaciones las preguntas e hipótesis 
fueron sustentadas a partir de referentes estadísticos desde los considera-
dos básicos, así como mediciones más complejas. Asimismo, la produc-
ción académica revela de manera reciente el interés que ha despertado el 
enfoque cualitativo. Se parte de referentes fenomenológicos, etnográficos 
y hermenéuticos para dar cuenta de procesos que viven las personas en su 
ser y hacer educativo. Cabe señalar que algunos textos de la producción 
académica abordaron objetos de estudio que fueron importantes para la 
BUAP, es decir, más allá del mismo posgrado. 

En cuanto a las tesis los objetos de estudio son variados. Entre los hallaz-
gos se pueden mencionar el interés de los ya maestros por configurar pro-
puestas a partir de las problemáticas de enseñanza-aprendizaje investiga-
das en distintas disciplinas, especialmente en cuanto a lenguas extranjeras 
y las ciencias naturales, como física o química.  Otros trabajos presentan 
evaluaciones curriculares de programas educativos a nivel de licenciatura 
tanto del ámbito público como privado. En otros más se encuentran pro-
puestas de talleres y programas educativos que resultan necesarios en las 
comunidades de procedencia de los estudiantes. De manera más reciente, 
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se percibió en las tesis investigaciones relacionadas con la perspectiva de 
género, así como al desarrollo que los estudiantes de bachillerato logran 
a partir de las competencias que fueron consideradas por la Reforma 
Integral de la Educación Media Superior (RIEMS). 

Si bien este trabajo fue configurado a partir de una muestra de profeso-
res investigadores, las descripciones que se han expresado no sólo deben 
entenderse como una simple numeralia, sino como la relación que guar-
dan las condiciones laborales con el desempeño individual como colec-
tivo frente a las actividades clave en el espacio universitario. Es importante 
comprender que los investigadores deben responder a exigencias internas 
como externas, especialmente a instancias del gobierno federal cuyas reglas 
de alguna forma determinan las actividades académicas y la investigación.
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El Colegio de Postgraduados (CP) fue creado por la Ley de Educación 
Agrícola Superior en 1946, e inició actividades en 1959 como una op-
ción para la formación con respecto a posgrado. Fue en 1979 que se con-
virtió en organismo público descentralizado del gobierno federal ads-
crito a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación (SAGARPA). En 2001, fue reconocido como Centro 
Público de Investigación por la SAGARPA y el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACYT). Por Decreto Presidencial en 2012 
pasó a ser un Centro Público de investigación y se estableció como un orga-
nismo descentralizado de la Administración Pública Federal. Su quehacer 
se sustenta en ser una institución de enseñanza, investigación y servicio en 
ciencias agrícolas con siete campus localizados en seis estados de la república 
mexicana: Campeche, México, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco y Veracruz.

El Campus Puebla es una de las siete unidades académicas del Colegio 
de Postgraduados dedicada a la enseñanza, investigación y vinculación. 
Tiene sus antecedentes en el Plan Puebla, un programa de desarrollo 
agrícola que inició su operación en 1967. Posteriormente, en 1973 se 
estableció como el Programa Nacional de Desarrollo Agrícola en Áreas 
de Temporal (PRONDAAT). En 1976 se transformó en el Centro de 
Enseñanza, Investigación y Capacitación para el Desarrollo Agrícola 
Regional (CEICADAR) y su actividad se extendió a 19 entidades federa-
tivas del país. En 1985 da inicio las actividades académicas del Programa de 
Maestría en Ciencias en Estrategias para el Desarrollo Agrícola Regional 
(PROEDAR), y en 1994 el doctorado. En 2014 surge la maestría en 
Gestión del Desarrollo Social (GDS), la primera en la institución con 
orientación profesionalizante.

La investigación educativa en el CP se hace desde la interdisciplina y no 
directamente desde la educación como área de conocimiento, pues se re-
conoce que el conocimiento y las innovaciones en las ciencias agronómi-
cas requieren, para su transferencia y adopción, de procesos de formación 
en el ámbito de la educación no formal, que deriven, entre otros, en la 
aceptación de nuevas tecnologías de producción de alimentos, así como a 
mejorar procesos organizativos o del empoderamiento de mujeres rurales. 

Por otra parte, en donde se focaliza el trabajo que se realiza en el CP implica 
el reconocimiento de saberes tradicionales existentes en hombres y mujeres 
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de las comunidades rurales o indígenas, en donde se desarrollan procesos 
colaborativos de investigación, tanto de académicos como de estudiantes. 
En el estudio de saberes locales se recurre a la educación desde una mirada 
participativa y de co-construcción para efectuar procesos de enseñanza y 
aprendizaje que tienen como centro al sujeto y el aprendizaje situado. 

De las y los académicos que conforman al Campus Puebla del Colegio de 
Postgraduados, cuatro realizan actividades de investigación educativa, de 
los cuales tres son miembros del Sistema Nacional de Investigadores, en el 
Nivel II y uno Nivel I. Dos son mujeres y dos hombres, con una media de 
edad de 61 años. Los cuatro cuentan con el grado de doctor en institucio-
nes de Estados Unidos de Norteamérica, España y México, como se mues-
tra en la Tabla 1. Y si bien el área dominante de investigación no es la edu-
cación, esta área de conocimiento sí se incluye en su agenda investigativa.

Fuente: Datos resultantes de la investigación

Tabla 1. Formación académica de los investigadores 

Grado Institución País Año de ob-
tención

Ph. D. en Estudios 
Latinoamericanos Tulane University Estados Unidos 1999

Doctora en Ciencias 
en Estrategias para el 
Desarrollo Agrícola 

Regional

Colegio de 
Postgraduados México 1999

Doctor en Geografía Universidad de 
Barcelona España 2004

Doctora en Evaluación, 
investigación e interven-

ción educativa

Universidad 
Complutense de 

Madrid
España 2004

Las y los investigadores son miembros de asociaciones como la Red 
Género Ciencia y Tecnología, Asociación Mexicana de Estudios Rurales, 
Red Género, Sociedad y Medio Ambiente, Consejo Mexicano de 
Investigación Educativa. Participan en programas de posgrado recono-
cidos por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y dentro de las 
Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento de Desarrollo sus-
tentable en el medio rural e Inclusión social, ambiente y sociedad.
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La investigación en el Colegio de Postgraduados se enmarca en el Plan 
de desarrollo de investigación institucional y en los planes estratégicos de 
las Líneas de Generación de Aplicación del Conocimiento, que pueden 
estar suscritas a un posgrado o bien al Campus de adscripción. La ins-
titución proporciona al profesor investigador las condiciones de infraes-
tructura para la realización de los proyectos de investigación que realizan. 
Asimismo, destina recursos financieros para ello y apoya la gestión de re-
cursos externos. Al ser la primera ocasión que la institución da cuenta del 
trabajo de investigación que realiza en el ámbito educativo no se cuenta 
con referente para hacer una comparación con diagnósticos pasados.

La producción académica es derivada de los proyectos de investigación de 
las profesoras y los profesores investigadores o resultado del trabajo con-
junto con los alumnos en formación o bien en cooperación con inves-
tigadores de otras instituciones. En la década reportada la investigación 
educativa realizada en el Campus Puebla del Colegio de Postgraduados 
se concentra en artículos en revistas indexadas (12), capítulos de libros 
(3), ponencias en extenso (8), tesis de maestría (5) y tesis de doctorado 
(2). Metodológicamente las investigaciones emplean tanto el paradigma 
cuantitativo como cualitativo. Los sujetos de investigación se encuentran 
vinculados generalmente a entornos rurales, y se ha abordado tanto la 
educación no formal como la formal en aspectos de educación ambiental, 
género y educación, conocimiento y lenguas indígenas, acceso a la educa-
ción o continuidad en procesos formativos, pobreza y educación. 

En la investigación educativa que se realizó se han abordado diferentes pro-
blemas, entre los que destacan los relacionados con el cuidado y preser-
vación del medio ambiente. La constante relación con espacios naturales 
lleva a evidenciar en mayor medida la necesidad de realizar acciones en pro 
de construir soluciones para detener su deterioro. Ante ello se ha indagado 
sobre el desarrollo de competencias ambientales, la transversalidad curri-
cular del eje ambiental, el rescate de saberes ambientales tradicionales, la 
representación social del ambiente y saberes y acciones proambientales.

El vínculo con pobladores que presentan diversas condiciones de vulnera-
bilidad y el reconocimiento que la educación es una herramienta poderosa 
en la construcción de mejores escenarios para las personas que enfrentan 
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alguna o algunas condiciones desfavorables, ha llevado a investigadores y 
estudiantes a abordar el estudio de la relación que existe entre educación y 
pobreza, migración, emprendimiento, desarrollo personal y comunitario, 
brecha digital, así como  la valoración de la formación que se brinda en es-
pacios escolares establecidos en territorios con alta o muy alta marginación.

Mujeres, jóvenes y niñas de espacios rurales o indígenas se enfrentan a un 
sistema que las ubica en condiciones de subordinación y total inequidad. 
Ante ello la educación es herramienta fundamental en la construcción de 
identidades de género que deriven en una convivencia en igualdad, por 
lo que se ha indagado sobre la violencia que se experimenta en espacios 
académicos desde el alumnado o el personal docente, la construcción de 
identidades juveniles y la incorporación de la perspectiva de género en 
procesos de desarrollo de capacidades para la construcción de la igualdad 
de género entre actores sociales culturalmente diferenciados.

Otros de los temas indagados son deserción escolar, desarrollo de com-
petencias investigativas, los criterios de elección de estudios superiores, 
el aprendizaje de lenguas indígenas, el uso del diario para la metacogni-
ción, la relación entre educación ciencia y tecnología que contribuyen a 
la construcción de conocimiento con pertinencia al incidir en la mejora 
de procesos o condiciones para el desarrollo de las personas que partici-
pan en las investigaciones.

La producción de conocimiento en torno a la educación por parte de aca-
démicos y estudiantes del Campus Puebla del Colegio de Postgraduados 
representa una aportación científica que es asumida desde la interdisciplina 
y la construcción colaborativa, que plantea la generación de conocimiento 
para contribuir a la resolución de problemas que enfrentan de forma par-
ticular pobladores del medio rural en conexión con otros sectores sociales.

Destaca que en las metodologías que han sido empleadas se considera 
en mayor medida la inclusión de jóvenes, mujeres y hombres del ám-
bito rural, los que representan los sujetos de conocimiento y los acto-
res centrales de la agricultura familiar. En las publicaciones se plasma 
el esfuerzo de los investigadores y estudiantes en la co-construcción de 
conocimientos, así como se reconoce los apoyos institucionales para el 
desarrollo de la investigación.



71

Capítulo 3. Investigación Educativa en el Colegio de Postgraduados

REFERENCIAS DE LA PRODUCCIÓN DE LA 
DÉCADA 2012-2021 EN EL COLEGIO DE 
POSTGRADUADOS CAMPUS PUEBLA

Álvarez, E. (2017). Desarrollo de competencias investigativas en el desempeño aca-
démico de estudiantes de bachillerato.. [Tesis para obtener el grado de Maestra 
en Estrategias para el Desarrollo Agrícola Regional]. Colegio de Postgraduados, 
Campus Puebla. 

Bueno, P. (2015). Estrategias de educación ambiental no formal: Facilitadores en cen-
tros de educación y cultura ambiental (CECA) en Puebla. [Tesis para obtener el 
grado de Doctor en Estrategias para el Desarrollo Agrícola Regional]. Colegio de 
Postgraduados, Campus Puebla. 

Bustillos, O.S., Ramírez, B. y Juárez, P. (2018). Brecha digital en el bachillerato: en dos 
universidades interculturales de México. Reencuentro. Universidad intercultural. 
29 (75): 155-176. https://reencuentro.xoc.uam.mx/index.php/reencuentro/arti-
cle/view/959/942

Cañada, C.A. (2019). El bachillerato digital una opción en comunidades margina-
das para el desarrollo de sus usuarios. [Tesis para obtener el grado de Maestría 
Profesionalizante en Gestión del Desarrollo Social]. Colegio de Postgraduados, 
Campus Puebla. 

Cañada, C.A. (2019). El bachillerato digital es una formación en comunidades mar-
ginadas. Congreso internacional de pertinencia de la educación. Puebla, México

Contreras, M.J., Juárez, J.P., y Ramírez, B. (2018). Evaluación de las competencias en 
el plan de estudios de tres licenciaturas en turismo en Puebla, México. Percepción 
de los estudiantes.  Revista Iberoamericana para la investigación y el desarrollo 
educativo. 9(17): 665-687. https://doi.org/10.23913/ride.v9i17.400

Contreras, M. J., Juárez, J. P. y Ramírez, B. (2017). Criterios para la elección de la 
licenciatura en Turismo: el caso de las universidades públicas, interculturales y pri-
vadas en el estado de Puebla. En: Educación Superior intercultural: trayectoria, ex-
periencias y perspectivas. Ramírez, B. (Compilador). Edit. El Errante y COLPOS: 
179 – 204. ISBN: 978-607-715- 342-9

Fascinetto, G, Méndez-Cadena, M.E., Ocampo, I. y López, H. (2021). Saberes y ac-
ciones de jóvenes del medio rural frente a problemas ambientales. Tecnura 25 (68). 
DOI: https://doi.org/10.14483/22487638.15775

Facinetto, G. (2019). El derecho ambiental en pro del desarrollo de capacidades para 
el cuidado ambiental. IX Congreso internacional de educación ambiental para la 
sustentabilidad, desde la innovación, la transdisciplinariedad e interculturalidad. 

https://reencuentro.xoc.uam.mx/index.php/reencuentro/article/view/959/942 
https://reencuentro.xoc.uam.mx/index.php/reencuentro/article/view/959/942 
https://doi.org/10.23913/ride.v9i17.400 
https://doi.org/10.14483/22487638.15775 


72

María Esther Méndez

Mazatlán, Sinaloa, México.
Fernández, A, Méndez, M.E. y Bueno, P. (2019). Percepción, representación social 

y adaptación al cambio climático: insumo para la educación ambiental. 2do. 
Congreso Nacional de Educación Ambiental para la sustentabilidad. Cancún, 
Quintana Roo, México.

Flores, J. (2020). El desarrollo personal a través de la educación superior: Caso del 
Instituto de Educación Digital del  Estado de Puebla sede Manuel Espinosa 
Yglesias, Chachapa,  Amozoc, Puebla. IV Congreso de proyectos de avances de 
investigación, de estudiantes de maestría en Gestión del Desarrollo Social. Colegio 
de Postgraduados, Puebla, México. 

Gómez-Merino., F., Trejo-Téllez, L. Méndez-Cadena, M.E y Cazares, A. (2017). 
Education, Science and Technology in Mexico: Challenges for Innovation. 
International Education Studies. 10 (5). DOI:10.5539/ies.v10n5p115

León, M., Ortega, A. Ramírez, B. Rosas, R.y Rodríguez, B. (2015). Seguir estu-
diando o migrar: una disyuntiva para los jóvenes de bachillerato: Un estudio con 
alumnos del centro de bachillerato tecnológico agropecuario (CBETA) No. 179, 
en Cuacnopalan, Puebla. México. Ra Ximhai: revista científica, cultura y desarro-
llo sostenible. 11(2): 117-131 https://www.redalyc.org/pdf/461/46143101007.
pdf

Martínez, B. y Hernández J.A. (2016). Reproducción campesina y conocimiento local 
en contextos de fragilidad social y ambiental: Estrategias familiares y comunitarias 
en la cordillera del Tenzo, México. Mundo Agrario. 17 (35).   https://www.mun-
doagrario.unlp.edu.ar/article/view/MAe020/7403

Méndez-Cadena, M.E., Fernández, A., Cruz, A. y Bueno, P. (2020). De la represen-
tación social al cambio climático a la acción. El caso de estudiantes universitarios. 
Revista Mexicana de Investigación Educativa. 25(87): 1043-1068. http://www.
scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1405-66662020000401043&script=sci_abstract

Méndez-Cadena, M.E., Martínez-Corona, B. y Pérez-Nasser, E. (2016). Prácticas ge-
neradoras de violencia en un espacio académico de posgrado. Ra Ximhai: revista 
científica, cultura y desarrollo sostenible. 12(1): 32-47.https://www.redalyc.org/
articulo.oa?id=46146696003

Salgado, A., García, L. y  Méndez-Cadena, M.E. (2020). La experiencia del estudian-
tado mediante el uso del diario. ¿Una estrategia para la metacognición? Revista de 
educación. 44(1). DOI 10.15517/REVEDU.V44I1.38291

Quintero D., Méndez-Cadena M.E., Sánchez M. (2018). La Universidad Autónoma 
de Guerrero hacia su propuesta de transversalizar el eje ambiental. En: Velázquez 
C., Erasmo y Castro M., Oswaldo R. (Coords.). Educación Ambiental y 
Sustentabilidad. Aportaciones multidisciplinarias para el desarrollo. Universidad 

https://www.redalyc.org/pdf/461/46143101007.pdf 
https://www.redalyc.org/pdf/461/46143101007.pdf 
https://www.mundoagrario.unlp.edu.ar/article/view/MAe020/7403 
https://www.mundoagrario.unlp.edu.ar/article/view/MAe020/7403 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1405-66662020000401043&script=sci_abstract 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1405-66662020000401043&script=sci_abstract 
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=46146696003 
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=46146696003 


73

Capítulo 3. Investigación Educativa en el Colegio de Postgraduados

Autónoma Chapingo. México. ISBN (Internet): 978-607-12-0513-1
Ramírez, B., Bustillos, O.S. y Juárez, P. (2018). Educación superior desde la visión de 

los estudiantes de dos universidades interculturales. Revista Iberoamericana para 
la Investigación y el Desarrollo Educativo. 9 (17). DOI: 10.23913/ride.v9i17.401

Ramírez, B., Juárez, P., Suárez P.F. (2015). Pobreza, educación y empleo en familias 
indígenas en el estado de Puebla, México. 19th International Congress on Project 
Management and Engineering. Granada, España. 

Ramírez, B. y Suárez P. F. (2016). Conocimiento y aprendizaje de lenguas indígenas 
en bachilleratos rurales y urbanos del estado de Puebla México. Ra Ximhai: revista 
científica, cultura y desarrollo sostenible. 12(6): 377-387.

Tapia, E., Méndez, M.E. y Salgado, A. (2016). La tesis doctoral como espacio de de-
sarrollo académico, profesional y personal: Creencias de investigadoras. Opción. 
32(13): 1001-1027. ISSN 1012-1587

Tlapa, J., Méndez, M.E. y Martínez, B. (2019). Emprendimiento juvenil en alum-
nos que cursan el bachillerato tecnológico. Congreso Internacional de Educación. 
Debate en Evaluación y Currículum. Universidad Autónoma de Tlaxcala. ISSN: 
2448-6574

Tlapa, J. (2019). Emprendimiento juvenil que cursan educación media superior: el 
caso del CBTA 255. Calpan, Puebla. [Tesis para obtener el grado de Maestría 
Profesionalizante en Gestión del Desarrollo Social]. Colegio de Postgraduados, 
Campus Puebla. 

Seimandi, R. M. (2019). Género e identidades juveniles en estudiantes del bachille-
rato digital en San Lucas Nexteleco, Puebla, México. {Tesis para obtener el grado 
de Maestría Profesionalizante en Gestión del Desarrollo Social]. Colegio de 
Postgraduados, Campus Puebla. 

Seimandi, R.M., Martínez, B. y Méndez M.E. (2019). La construcción de identida-
des juveniles en hombres y mujeres. Estudio de caso en el Bachillerato San Lucas 
Nextetelco, Puebla, Pue. En Memorias del IV encuentro Latinoamericano de 
extensión y desarrollo rural y del III Congreso Latinoamericano de Psicología. 
Rural.  Universidad Agraria de Colombia. ISSN: 2744-9068 

Rivera, N. (2017). La deserción escolar y su incidencia en el desarrollo social en una 
comunidad rural del estado de Puebla. [Tesis para obtener el grado de Maestría 
Profesionalizante en Gestión del Desarrollo Social]. Colegio de Postgraduados, 
Campus Puebla. 

Urbina, J.A. (2020). Rescate de conocimientos tradicionales como estrategia de con-
servación del medio ambiente. IV Congreso de proyectos de avances de investi-
gación, de estudiantes de maestría en Gestión del Desarrollo Social. Colegio de 
Postgraduados, Puebla, México. 



74

María Esther Méndez

Pérez, A. M. y Juárez, J. P. (2015). Capital humano y capital social como facto-
res de viabilidad en empresas de turismo rural de la sierra nororiente del estado 
de Puebla. En: Cambios e innovación: una visión estratégica para el desarrollo. 
Hernández-Tirso Javier, González-Romo, Adrián, Estrada- Bárcenas, Roberto y 
Moreno-Uribe, Heriberto (Coord.). Edit. Universidad Autónoma de Tlaxcala, 
pp. 2159-2179. ISBN: 978-607-8432-38- 7



INVESTIGACIÓN 
EDUCATIVA EN LAS 
ESCUELAS NORMA-
LES PÚBLICAS DEL 

ESTADO DE PUEBLA

C
A

P
ÍT

U
LO

 4
María Elizabeth Luna Solano y 
Samantha E. Vaquero Martínez





77
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Por primera vez las escuelas Normales participan en la elaboración, re-
gistro y sistematización de los trabajos elaborados sobre la investigación 
educativa en el estado de Puebla; hecho que ayuda a identificar qué se está 
realizando en las 11 instituciones públicas formadoras de docentes. 

Desde su creación, las escuelas normales (EN) han sido el principal refe-
rente para la formación de las nuevas generaciones de docentes de educa-
ción básica en México. Una característica a resaltar es que estas escuelas no 
son autónomas, a diferencia de otras Instituciones de Educación Superior 
(IES) en las que los procesos de gestión y renovación de los planes y pro-
gramas de estudio se llevan a cabo de forma particular, sino que dependen 
directamente de la autoridad educativa federal y de los lineamientos que 
emanan de esta instancia en términos curriculares e institucionales, a través 
de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Además de lo anterior, en cada 
uno de los estados, las oficinas o subsecretarías de educación superior, son 
las responsables directas de las direcciones estatales de formación docente 
o de los centros regionales de educación normal, a los cuales están adscritas 
administrativamente. Desde la mirada curricular, los enfoques didácticos y 
la filosofía educativa que define las actividades formativas en estas institu-
ciones dependen de las disposiciones tanto locales como federales.     

La singularidad de las escuelas Normales como parte de las IES ha sido, 
desde la década de los 80 que se integraron a este nivel (DOF, 1984), mo-
tivo de atención, discusión y estudio para muchos investigadores. No solo 
se trató de un cambio de adscripción de nivel en la SEP, sino de un proceso 
de revisión del trabajo de formación que se estaba llevando a cabo. Ha 
habido varias transformaciones curriculares desde entonces, sin embargo, 
la organización escolar se sigue conservando con una estructura jerárquica 
vertical que limita su crecimiento y movilidad, por lo que el espacio para 
la investigación sigue siendo un punto para desarrollar dentro de los in-
dicadores que se presentan en los informes para instancias evaluadoras 
como los Comités interinstitucionales para la Evaluación de la Educación 
Superior (CIEES).
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ORGANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL 
DIAGNÓSTICO ESTATAL

CONDICIONES INSTITUCIONALES

Como responsables estatales para la elaboración del diagnóstico, se re-
dactó una carta invitación que se hizo llegar a todas las escuelas Normales 
públicas del estado por conducto de la Dirección de Formación de 
Docentes (DFD) de la SEP Puebla, pese a esa invitación abierta a partici-
par a través del llenado del cuestionario en la plataforma de la REDMIE 
(Red Mexicana de Investigación Educativa) para la recuperación de los 
trabajos publicados, fue escasa la respuesta. De ahí, que el diagnóstico que 
se presenta a continuación, está elaborado con esas respuestas obtenidas 
del cuestionario para la REDMIE, pero principalmente con los datos de la 
Escuela Normal Instituto Jaime Torres Bodet (ENIJTB), la información 
recuperada de la base de datos del Programa para el Desarrollo Profesional 
Docente (PRODEP) para identificación de agentes y Cuerpos académi-
cos; así como bases de datos de acceso libre, memorias de congresos y re-
vistas disponibles en la red para la producción estatal. 

El presente capítulo se divide en cuatro apartados. En el primer apartado 
se explican las condiciones institucionales de las escuelas Normales desde 
las principales normas que comparten para la promoción y el desarrollo de 
la investigación y se revisa de manera particular el caso de la ENIJTB; en 
el segundo apartado se describe a los agentes (docentes) que respondieron 
el cuestionario en el estado de Puebla; en el tercer apartado se presenta el 
resumen sobre la producción estatal de las EN encontrada en múltiples 
fuentes; finalmente en el cuarto apartado se desarrolla un análisis respecto 
al balance de la producción de la década.

Las 11 EN públicas del estado de Puebla están sujetas a las regulaciones de 
la Secretaría de Educación Pública a través de la DFD en Puebla. A partir 
de 1984, las EN adquirieron su estatus de IES (DOF, 1984) y con ello, las 
consecuentes obligaciones de una organización educativa de nivel supe-
rior. Dentro de los ajustes que se hicieron al organigrama fue la inclusión 
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de áreas sustantivas en docencia, investigación y difusión de la cultura, 
demandando así del formador de docentes no solo su tarea cotidiana de 
enseñar, sino la competencia profesional de investigar. 

Durante los años noventa, el trabajo de las EN en investigación estuvo 
centrado en las tesis de egreso de las nuevas generaciones de licenciados y 
en la profesionalización de la planta docente para poder dirigir esos docu-
mentos de egreso. A finales de la década de los 90 y derivado de las políticas 
públicas educativas emanadas del PROMEP (Programa de mejoramiento 
del profesorado), hoy PRODEP, se dieron una serie de apoyos económi-
cos a través de los programas ProFEN (Programa de Fortalecimiento a 
la Educación Normal)  y ProGEN (Programa de Fortalecimiento de la 
Gestión Estatal) a través de los cuales, se consolidaron las metas para que 
los docentes sin maestrías tituladas obtuvieran el grado y para que, quie-
nes quisieran estudiar un posgrado, lo pudieran llevar a cabo (Gobierno 
de México, 2022b).

De 2001 a 2005, estuvo vigente el Programa de Transformación y 
Fortalecimiento Académico de las Escuelas Normales (PTFAEN) en el 
que la formación y actualización de docentes fueron dos grandes rubros 
dentro de la planeación anual del trabajo en las EN.  A partir de 2006, 
se convierte en Programa de Mejoramiento Institucional de las Escuelas 
Normales Públicas (PROMIN) y se deriva una estrategia conocida como 
PEFEN (Plan de Fortalecimiento de la Educación Normal) (SEP, 2017). 

En la búsqueda de la capacidad y competitividad académica de las EN el 
PROMIN evoluciona al PROFOCIE (Programa de Fortalecimiento de 
la Calidad en las Instituciones Educativas) y el 2016 se instituye el PFCE 
(Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa), en ese mismo año 
y siguiendo la congruencia de los cambios el PEFEN se convierte en el 
PACTEN (Plan de Apoyo a la Calidad Educativa y la Transformación de 
las Escuelas Normales) (Gobierno de México, 2021a).

Con la implementación del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024 se po-
nen en marcha el Programa de Fortalecimiento a la Excelencia Educativa 
(PFEE) y la Estrategia de Desarrollo Institucional de la Escuela Normal 
(EDINEN) (DEGSuM, 2021).
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Todos estos cambios que se tienen a lo largo de los años, especialmente en 
la década 2012-2021, derivados de las distintas políticas educativas para 
mejorar las condiciones de las EN y los perfiles de los docentes que las 
integran, están ligadas al menos a tres situaciones que se dan en el estado 
de Puebla:

1. Desafortunadamente, es el único nivel en el que todavía se ‘here-
dan’ las plazas y no se tiene un proceso de ingreso por perfil, ante la 
jubilación o deceso de un trabajador, un familiar directo tiene ‘de-
recho’ a horas que le permiten su ingreso a la EN. Las contratacio-
nes siguen dándose a través de los convenios entre los sindicatos y la 
Secretaría de Educación.
2. La exigencia para mejorar el perfil de la planta docente solo se da 
hasta que el docente forma parte del personal de base. Ello se cubre 
de inicio al estar inscrito a una maestría en educación, sin embargo, 
no hay un plazo para concluir o condiciones para conservar la plaza.
3. Se aceptan los estudios de maestría de cualquier programa. Pero hay 
que tomar en cuenta que, como bien explican Gaeta y Cruz-Pineda 
(2020), en Puebla hay más de 300 Instituciones de Educación Superior 
y de ellas 40, en 2019, ofrecían programas de posgrados en educación.

Respecto a las condiciones para hacer investigación educativa, estas están 
ligadas a la profesionalización y a la gestión que se lleva a cabo en cada EN. 
Las exigencias al personal de tiempo completo en una EN son distintas a 
las de las IES, ya que todo docente en una EN está obligado, en teoría, a 
realizar tareas de docencia, tutoría, gestión e investigación (en ese orden) 
priorizando la atención a los estudiantes de las distintas licenciaturas que 
se atienden (DGESuM, 2022). 

La docencia representa la mayor carga horaria, asignando cursos de los 
programas vigentes dependiendo de la necesidad de las EN, sin embargo, 
por reglamento interior de trabajo (SEP, 1982) un docente titular de 
tiempo completo debe cubrir un mínimo de seis horas y un máximo de 12 
horas de docencia. Un docente asociado de tiempo completo debe cubrir 
un mínimo de nueve y un máximo de 18 horas. 

Con respecto a las actividades de tutoría, se asignan ya sea de manera indi-
vidual o grupal, así como el trabajo de asesoría realizada durante el proceso 
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de último año de formación en la EN.  La gestión se realiza a través de 
comisiones institucionales, cubriendo tareas de tipo administrativo o aca-
démicas de impacto a la EN.

Para llevar a cabo investigación, cada EN asigna tiempo, ya sea para cuer-
pos académicos (CA), perfiles idóneos, estudiantes de posgrado, grupos 
de investigación y solicitudes personales para realizar un proyecto de in-
vestigación. Si bien, un docente de tiempo completo debe de cubrir tareas 
de investigación, en la práctica cada EN las asigna dependiendo de sus 
necesidades, por políticas internas o por decisiones particulares de quienes 
ejercen los cargos para ello.  

Cada una de las 11 EN públicas del estado de Puebla presenta una organi-
zación administrativa diferente que corresponde a las características con-
textuales y necesidades específicas que se atienden y del número de plazas 
de tiempo completo que tengan asignadas y de personal por horas contra-
tado. Las EN trabajan por comisiones, que se van cambiando o renovando 
cada ciclo escolar, para que el propio personal que está contratado ocupe 
puestos administrativos o haga funciones de gestión.

Respecto a la infraestructura institucional para la investigación, tam-
bién en cada EN es distinta, por lo tanto, las bibliotecas y espacios para 
reunirse, o bien los recursos como computadoras, libros, software se ges-
tiona, administra y distribuye según las condiciones que se hayan logrado 
y las necesidades de la comunidad escolar. Cabe mencionar que solo la 
ENIJTB realizó el llenado del cuestionario institucional de la REDMIE 
que se contesta por parte del encargado de investigación de la institución, 
de ahí que no se cuenta con la información específica de cada Normal.

CONDICIONES PARA LA INVESTIGACIÓN 
EN LA ENIJTB

La Escuela Normal Instituto “Jaime Torres Bodet” (ENIJTB) nace en 
1999 como producto de la transformación de lo que antes era un Centro 
de Actualización del Magisterio (CAM), su clave oficial de funciona-
miento es 21DNL0001Q. 
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De acuerdo con la información a diciembre de 2021, la ENIJTB cuenta con 
una planta docente de 49 profesores y oferta las licenciaturas en Educación 
Preescolar, en Enseñanza y Aprendizaje en Telesecundaria y en Enseñanza 
y Aprendizaje del Español, Matemáticas e Inglés en Educación Secundaria. 

En general, en la ENIJTB, el trabajo de investigación se organiza, como se 
explicó líneas arriba, de forma similar que en todas las EN. Sin embargo, 
es necesario destacar que, al tener una planta docente con más de la mitad 
de los docentes de tiempo completo, 30 profesores, la exigencia de pro-
ductividad es mayor.

La ENIJTB apoya de forma directa a los docentes que hacen investiga-
ción dándoles computadoras portátiles, pagando las inscripciones para los 
congresos en donde se presentan las ponencias, ya sea como resultado de 
proyectos del PROFEN y/o recursos propios de la EN, permitiendo que 
haya espacios en los horarios para la investigación y reuniones de cuerpos 
académicos, lo que ciertamente coadyuva al desarrollo de los trabajos que 
se llevan a cabo.  

Desde 2011, se han realizado cursos, talleres y diplomados con investi-
gadores, universidades y la propia SEP, con la intención de formar a los 
docentes en metodología. Pese a ello, los resultados siguen siendo los mis-
mos: la investigación es un proceso de interés personal y no se puede for-
zar a quienes no están dispuestos a participar en esa área. 

En 2012, se inició un proyecto para destinar un presupuesto anual que per-
mitiera la publicación de un libro institucional por año que diera cuenta 
de los proyectos de investigación que se llevan a cabo desde la ENIJTB. 
Sin embargo, este esfuerzo se fue desvaneciendo porque los artículos que 
lo conforman no siempre han sido producto de investigaciones, las publi-
caciones no se han dictaminado por expertos externos, quedándose solo 
en publicaciones internas que poco se divulgan más allá de las propias 
Normales. Este tipo publicaciones se editan en varias EN del estado, con 
las mismas características descritas.
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AGENTES

Para este trabajo se registraron de forma voluntaria, contestando el cues-
tionario de la REDMIE, quince agentes educativos, quienes de acuerdo 
con la carta de invitación que se hizo llegar a través de la DFD, declaran 
realizar investigación en distintas escuelas Normales, del estado de Puebla.

En la Figura 1, se puede ubicar la distribución de las escuelas Normales 
en el Estado de Puebla, lo que permite apreciar cómo se concentran en 
la capital y el municipio conurbado de Cuautlancingo cuatro de las 11 
instituciones.

Figura 1. Ubicación de las escuelas Normales públicas 
en el estado de Puebla

Fuente: Datos resultantes de la investigación
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Tabla 1

Fuente: Datos resultantes de la investigación

No. Escuela 
Normal Municipio Género Categoría de 

contratación

Años dedi-
cados a la 

investigación

1 ENIJTB Cuautlancingo Femenino Tiempo completo 8

2 ENBINE Puebla Femenino Tiempo completo 3

3 ENIJTB Cuautlancingo Femenino Medio tiempo 4

4 ENIJTB Cuautlancingo Masculino Tiempo completo 10

5 ENBINE Puebla Femenino Tiempo completo No respondió

6 ENRCS Teteles Masculino Tiempo completo 11

7 ENIJTB Cuautlancingo Femenino Tiempo completo 8

8 ENRCS Teteles Masculino Tiempo completo 0

9 ENIJTB Cuautlancingo Femenino Tiempo completo 6

10 ENJMN Ixcaquixtla Masculino Tiempo completo 2

11 ENIJTB Cuautlancingo Masculino Tiempo completo 5

12 ENST Tehuacán Masculino ¾ tiempo 4

13 ENIJTB Cuautlancingo Femenino Horas clase 3

14 ENIJTB Cuautlancingo Femenino Tiempo completo 3

15 ENOPLCI Chiautla Femenino Tiempo completo 3

Los 15 docentes que se registraron están contratados de forma permanente 
como personal de base de la SEP, lo cual les otorga seguridad en el aspecto 
laboral y con ello continuar su crecimiento profesional. Los docentes re-
portan entre 1 y 20 horas a la semana dedicadas a la investigación, aunque 
la media es de cuatro horas a la semana. Esas horas forman parte de las 
descargas del trabajo frente a grupo o bien se asignan como una comisión 
específica para llevar a cabo algún proyecto o trabajo de investigación.

La edad de los agentes fluctúa entre los 37 y los 55 años y reportan tener 
entre 3 y 10 años dedicándose a la investigación. 
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Tabla 2. Agentes investigadores en las EN del Estado de Puebla 
(estudios y actividad)

No. Escuela 
Normal

Último 
grado de 
estudios

Reconocimientos Reconocimientos Membresías
(socios activos)

1 ENIJTB Doctorado 
PNPC Perfil PRODEP CAEC

ASA (American 
Sociology 

Association)

2 ENBINE Maestría

3 ENIJTB Maestría

RECONOCIMIENTOS, AGRUPACIÓN 
Y MEMBRESÍAS

El reconocimiento a un trabajo profesional de calidad es indispensable 
para continuar el proceso de preparación, desarrollo y divulgación de las 
ideas que se gestan en los trabajos que surgen de las líneas de Generación 
y Aplicación del Conocimiento (LGAC). Las escuelas Normales, en su 
tránsito hacia esa consolidación como IES, deben cumplir con las mismas 
exigencias que el resto de los docentes de educación superior del país, para 
acceder al mismo tipo de condiciones que las universidades públicas tienen 
en este rubro. Las convocatorias a perfiles deseables más destacados son 
los del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) que otorga el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y el del PRODEP. Es 
también a través de estas instancias que se reconocen las agrupaciones para 
hacer investigación como CA (cuerpos académicos) cuyos niveles son: 
CAEF (Cuerpo académico en formación), CAEC (Cuerpo académico en 
consolidación) y CAC (Cuerpo académico consolidado).

Como se observa en la Tabla 2, todos los agentes que respondieron el 
cuestionario de la REDMIE cuentan con estudios de maestría y además 
tres de ellos tienen estudios terminados de doctorado. Hay tres agentes de 
la ENIJTB con una segunda maestría en el área de educación y otros dos 
agentes de la ENRCS. A su vez, se puede identificar en la misma tabla a 
los docentes que egresaron de programas de doctorado que se encuentran 
en el padrón del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del 
CONACYT, estos profesores pertenecen a la ENIJTB.
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4 ENIJTB Doctorado 
PNPC

Perfil PRODEP
Candidato a inves-

tigador SNI
CAEC

5 ENBINE Maestría

6 ENRCS Doctorado
Asociación interna-
cional de educación 

estadística

7 ENIJTB Maestría

REDMIIE (Red 
Mexicana de investi-
gadores de la investi-

gación educativa)
REDOGIE (Red 
de especialistas en 
Docencia, Gestión 

e Investigación 
Educativa)

8 ENRCS Maestría

9 ENIJTB Maestría Perfil PRODEP CAEF

10 ENJMN Maestría

11 ENIJTB Maestría

12 ENST Maestría CAEF

13 ENIJTB Maestría

14 ENIJTB Maestría Perfil PRODEP

15 ENOPLCI Maestría

Fuente: Datos resultantes de la investigación

Ser parte del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) es uno de los re-
conocimientos más valorados a nivel nacional por investigadores de este 
país. Las condiciones para el ingreso, limitan a gran parte de quienes aspi-
ran, pues el primer requisito es tener el grado de doctor y aunado a ello de-
mostrar la producción académica a través de publicaciones constantes que 
aseguren la calidad de la investigación científica. La evaluación por pares 
que se realiza para el ingreso, garantiza que quienes obtienen el reconoci-
miento a los diferentes niveles cuenten con al menos 20 horas a la semana 
dedicadas a la investigación dentro de la institución educativa a la que se 
encuentran adscritos. Dadas esas condiciones se desprende la dificultad de 
encontrar perfiles SNI dentro de las EN. 
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Por otro lado, el reconocimiento al perfil ideal que propone el PRODEP 
plantea, en primer lugar, ser un docente de tiempo completo y en segundo 
lugar tener una maestría titulada. Aunado a estos aspectos, se debe demos-
trar cumplir con cuatro actividades: docencia en la que se incluye la direc-
ción de tesis (que en el caso de las escuelas Normales se suple por asesoría 
de documentos de titulación); tutoría; gestión; e investigación con produc-
ción publicada, las cuales deben demostrarse con las evidencias pertinentes. 

En la ENIJTB de los 49 docentes, 30 son de tiempo completo y de ellos 
solo tres tienen válido, en diciembre de 2021, su reconocimiento como per-
fil PRODEP. Sin embargo, es importante destacar que en 2014 la misma 
ENIJTB contaba con 14 perfiles ideales PRODEP que al pasar de los años 
no han podido mantenerse vigentes, sobre todo por la falta de producción.

A nivel estatal el comportamiento respecto a los perfiles PRODEP en las 
otras escuelas Normales es muy similar. La apuesta en la década fue res-
pecto a la preparación y a la conclusión de estudios de maestría y titulación 
de estas, para lo que el PRODEP otorgó presupuestos específicos de 2014 
a 2018, como se explicó previamente, con la idea de que se incrementara 
el número de perfiles idóneos en las EN. En el Sistema de Información 
Básica de la Educación Normal (SIBEN) se destaca en las estadísticas del 
ciclo escolar 2018-2019 que solo existen 21 doctores de los 998 docentes 
registrados (SIBEN, 2021), en ese mismo reporte se tiene que hay 433 
docentes con maestría y 478 con licenciatura.

PARTICIPACIÓN DE LOS INVESTIGADORES EN 
GRUPOS, ASOCIACIONES Y REDES

Respecto a la forma de agruparse formalmente para realizar investigación 
en las EN es a través del registro de los cuerpos académicos (CA). De 
acuerdo con los datos del PRODEP a diciembre de 2021, los CA en las 
EN Públicas del Estado de Puebla están conformados como se muestra en 
la Tabla 3, a continuación.
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Tabla 3. Cuerpos Académicos vigentes en EN Puebla (2021)

EN CAEC
CA en consolidación

CAEF
CA en formación Integrantes

ENBINE

CA-1
Innovación y trascen-

dencia en la formación 
docente

Badillo Márquez Guadalupe (Líder)
George Dávila Jesús José

Orduña López Gumecindo
Vega García María Guadalupe

CA-5
Transformación de la 
práctica profesional 

Pedagógica

Murrieta Ortega Raymundo (Líder)
Gutiérrez Damián Mónica

Nava Ramírez Norma

CA-2
Formación docente 
y su impacto en la 

educación

Santillana Romero Hadi (Líder) 
Amigón García Raúl 

Díaz García María Alejandra 
Herrera Arellano Gema Elisa 

CA-3
Pertinencia educa-

tiva

Sánchez Bautista María Patricia (Líder) 
Esparragoza Bermejo Nancy Silvia  
Mendoza Cardozo María Teresa

Morales Díaz José David 
Scyner Gareth Luke  

CA-4
Evaluación para la 
calidad educativa

Meneses Valencia Elizabeth (Líder) 
Bringas Benavides María del Rosario 
Galindo Ramírez María de Lourdes 

Guadalupe 
García Villeda Zully 

Tovar Vargas Luz de Aurora 

CA-6
Sustentabilidad e 

identidad profesio-
nal

Saucedo Jonapa Francisco Javier (Líder)  
Alavez Martínez Ricardo 

Espinosa Morales María Fernanda 
Gordillo Guillen Carlos de Jesús 

Maceda Gómez Hugo Humberto 
Tirado Osordo Gustavo Alfonso 

CA-7
Literacidad

Valencia Suriano Alfredo (Líder) 
Hernández Escalera Sabino 
Mirón Rodríguez Alejandro 

Sánchez y Martínez José Luis Esteban 

ENIJTB

CA-2 
Aprendizaje y transfor-
mación de la educación 

Normal

Luna Solano María Elizabeth (Líder)
Marín Zavala José Gabriel

López González Isela

CA-1
Profesionalización 

docente

Merino Loza Carmen Arely (Líder)
Loza Jiménez Guadalupe

Delgado Castellanos Ignacio
Pérez Sordo María Elena
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 Nota. Información de Cuerpos Académicos reconocidos por PRODEP. GOB MX. (2021).
Fuente: Datos resultantes de la investigación

CA-3
Innovación en 

educación

Gómez Cárdenas Gustavo Javier (Líder)
González Aguirre Gregorio

Reyes Reyes Sinhué
Soriano Martínez Rocío Refugio

ENSFEP

CA-1
Innovación en el 

logro de los apren-
dizajes

Martínez Solís Mirna (Líder) 
Ramírez Meza Ramoncita 

Rosas Bermejo Angélica Rocío 

ENOBJ

CA-1
Tutoría en el im-

pacto formativo de 
los futuros docentes

Soria Hernández Claudia (Líder) 
Hernández Gómez Yudith Mónica  

Ortega Vázquez Brenda 
Zavaleta Sánchez Joaquín Isaac

CA-4
Gestión y calidad 

educativa

Muñoz Hernández Melitón (Líder) 
Durán Hernández María Guadalupe 

González Del Valle Oscar Jesús 
Martínez Castelán Heriberta Gema 

Martínez Millán Cristy 

CA-5
Talleres de fortale-

cimiento curricular 
para los futuros 

docentes

Amador Cruz Marlene (Líder) 
González Ortega Oscar 

Soria Hernández Martha Edith 

Desde 2015 se han realizado algunos encuentros de vinculación de CA de 
EN del estado de Puebla, los cuales han tenido el objetivo de identificar 
oportunidades para mejorar la formulación y desarrollo de proyectos de 
investigación educativa, realizado por sus integrantes y aquellos interesa-
dos en agruparse oficialmente. Sin embargo, esta iniciativa no se ve refle-
jada en la producción en las EN, ni en proyectos de vinculación formales 
entre CA. 

La ENIJTB tiene registrados tres CA los cuales son evaluados por 
PRODEP cada tres años. El primero, CA-IJTB-1 creado en 2010 conti-
núa en el estatus de ‘en formación’ (CAEF). El segundo, CA-IJTB-2 con-
formado en 2013 pasó en 2020 al nivel de ‘en consolidación’ (CAEC). 
Y el tercero, CA-IJTB-3 se conformó en 2014, sigue en el nivel de ‘en 
formación’ (CAEF). De acuerdo con las reglas de operación vigentes del 
PRODEP, los CA solo pueden evaluarse hasta tres veces con el mismo 
estatus (en formación y en consolidación), de no lograr el siguiente nivel, 
éstos quedan disueltos. 
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PRODUCCIÓN, TEMAS DE INVESTIGACIÓN Y 
ABORDAJE TEÓRICO-METODOLÓGICO

Del total de trabajos que recuperamos, se identificó a 110 que cumplie-
ron con las especificaciones de trabajos de investigación. Como se aprecia 
en la Tabla 4, el grueso de los trabajos se reporta en dos congresos el del 
COMIE (Consejo Mexicano de Investigación Educativa) que se celebra 
cada dos años, y el CONISEN (Congreso Nacional de Investigación en 
las Escuelas Normales) que se lleva a cabo cada año a partir de 2017 y que 
ciertamente ha impulsado la socialización de los trabajos de investigación 
desde las EN. Sin embargo, como también se aprecia en la tabla 4, es escasa 
la producción de artículos en revistas indexadas o en capítulos de libros o 
libros que cuenten con los requisitos de investigación.

Tabla 4. Producción de las EN por años

Fuente: Datos resultantes de la investigación

Año Libro Capítulos 
de libro

Artículo en re-
vista indexada COMIE CONISEN Otros congresos

2012 01

2013 01 03

2014 06

2015 02 07

2016 02

2017 01 09 10

2018 03 15 01

2019 03 16 22

2020 02 01 04

2021 01

Total 04 01 21 35 47 02

En el corpus que se recuperó, se identifican dos temáticas recurrentes en 
las que recaen la mayoría de los trabajos, como se puede notar en el lis-
tado final. En primer lugar, aparece la formación de los profesionales de la 
educación, desde el que se presentan diagnósticos de la formación inicial, 
revisión de estudios de egresados, y seguimiento a través de procesos de 
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tutoría, entre los temas más sobresalientes por su constancia a través de los 
años. También, se encuentran estudios sobre la actualización o profesio-
nalización de los docentes de las EN. En segundo lugar, aparece la temá-
tica de la investigación que se aborda mediante cuestionamientos sobre 
cómo se investiga en la EN y los roles que tienen las figuras educativas de 
las EN en este proceso. 

En cuanto al diagnóstico institucional de la ENIJTB, se encontró que la 
Producción Académica del total de docentes activos (49 en el registro), 
muestra las siguientes características: 

a) Respecto a la investigación, de 2012 a 2018, solo hay registro de 
trabajos de investigación constante por parte del CA-2 y de forma in-
termitente y con los mismos temas desde algunos miembros del CA-1.
b) El tema recurrente, como producción en la ENIJTB, son las sis-
tematizaciones de las experiencias docentes. El mayor índice de pro-
ducción por parte de los docentes se da a partir de su participación 
con ponencias en congresos de diversa índole temática y alcance 
(predominantemente nacional y en algunos casos internacional). Así 
como su contribución en capítulos del libro institucional, a partir de 
las convocatorias anuales desde 2014, sobre experiencias docentes. 
c) Se refleja una baja en la producción de trabajos de investigación 
de 2019 a 2021 por parte de la mayoría de los docentes. Solo el CA-2 
mantuvo su constancia en producción y dos docentes que están es-
tudiando el doctorado. 

BALANCE DE LA PRODUCCIÓN EN LA DÉCADA

Una de las características que se observa en la producción encontrada, es 
que se hace de manera conjunta, pocas veces se encuentra producción in-
dividual. Cabe destacar que tanto en la ENIJTB como en el resto de las 
EN del estado de Puebla se tiene más producción respecto a experiencias 
docentes, mismas que no se incluyeron en este estado del conocimiento, y 
no a procesos de investigación. La mayor parte de la producción de investi-
gación se hace sobre todo en ponencias para congresos, en los que destaca 
el CONISEN y el COMIE, como se observa y explica en la Tabla 4.
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Las áreas temáticas en las que se centran los trabajos son procesos de for-
mación y sujetos de la educación. Se encuentran a su vez trabajos interins-
titucionales con universidades, lo cual se debe a que se realizaron trabajos 
de investigación de tesis doctorales que se elaboraron en colaboración con 
los asesores de estas.

Evidentemente, queda al descubierto la necesidad de promover el in-
terés por elaborar trabajos de investigación, lo que se manifiesta en la 
escasa presencia de líneas de generación y aplicación innovadora del 
conocimiento, como se pudo apreciar en el análisis más profundo de 
la ENIJTB que nos permite, como hemos visto a lo largo de este docu-
mento, hacer un traslado a las otras EN respecto a comportamientos si-
milares. Esa falta de definición de una línea de trabajo hace que quienes 
están interesados en investigar pierdan pronto el interés al no saber hacia 
dónde dirigir los esfuerzos.

Es un hecho que los convenios con Universidades privadas (UPAEP, 
Ibero, UDLAP, UVM, entre otras) y SEP para la profesionalización do-
cente a través de las maestrías, fueron un detonante clave para subir el ni-
vel de estudios del personal de las EN, con ello notamos dos situaciones 
que quizá no han permitido del todo que los docentes que cursan o han 
cursado estudios en esas instituciones estén listos para hacer investigación 
de forma independiente.

1. Dentro de las políticas implementadas por la Secretaría de 
Educación en Puebla para aumentar los índices de titulación en los 
posgrados, se puso en marcha a partir de 2011 la titulación por pro-
medio, lo que hizo que la gran mayoría de los estudiantes de pos-
grado ya no elaboraran una tesis como trabajo para la obtención del 
grado y con ello se redujeron las posibilidades de llevar a cabo la ex-
periencia de escritura de un trabajo de investigación.
2. En segundo lugar, se dio un fenómeno de interés nacional en las 
problemáticas que se viven en las EN. Un terreno desconocido para 
muchos investigadores educativos, quienes empezaron a realizar 
procesos de investigación en colaboración para escribir sobre la for-
mación de docentes de educación básica, lo cual ayuda a la investiga-
ción sobre las EN pero no a la investigación desde las EN.
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Si bien la mayoría de la producción se presenta en dos congresos naciona-
les, también es importante destacar que la mayoría de las investigaciones 
son de tipo endogámico, se hace investigación sobre la propia institución y 
solo se comenta al interior de la misma. La publicación en revistas indexa-
das se identifica en la mayoría de los casos en lo que los docentes presentan 
referente a la investigación realizada por estudios de doctorado. Es notorio 
también que la producción conjunta se identifica mayoritariamente en los 
CA en consolidación.

Otro punto que se observa es la cantidad de CA que hubo en la década de 
análisis y los pocos que se mantienen vigentes. Se aprecia cómo en 2014, 
después del apoyo desde los presupuestos federales para la conclusión de 
estudios de maestría hubo un auge en la conformación de grupos de inves-
tigación que se establecieron como CA, pero después de la primera evalua-
ción en 2017 se desintegraron por falta de producción conjunta. En este 
sentido, se observa cómo, escuelas como la ENOBJ o la ENIJTB, que pese 
a haber registrado hasta seis CA, su producción en investigación no fue 
suficiente para mantenerse y actualmente solo cuentan con tres cada una.

Sería imposible hacer un recuento del avance en investigación desde las 
escuelas Normales sin dejar de mirar el cuadro completo respecto al reto 
que siguen enfrentando para consolidarse dentro de un nivel, el superior, 
sin la autonomía que se requiere para avanzar organizacional, adminis-
trativa y curricularmente. Hay esfuerzos aislados de investigadores que 
pese a la complejidad que se presenta en las instituciones han continuado 
con sus LGAC y llevan la investigación que inicia al interior de las aulas 
a nutrirse y consolidarse con la socialización, análisis y crítica desde el 
exterior de las EN.
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La UDLAP participa por tercera ocasión en la construcción del estado 
del conocimiento de la investigación educativa en el estado de Puebla; 
hecho que permite realizar un seguimiento y comparaciones entre dé-
cadas. El presente diagnóstico muestra inicialmente una descripción 
histórica contextual de la institución, seguido de la caracterización de 
los agentes que realizan investigación educativa en la institución, la pre-
sentación de la producción de los mismos y la producción de tesis en 
los posgrados en educación que ha ofrecido la institución durante el 
periodo analizado, se continúa con la descripción de las condiciones ins-
titucionales para la investigación, concluyendo con un contraste con las 
décadas anteriores.

La obtención de la información fue a partir de la invitación abierta a las 
y los académicos de la institución que tuviesen trabajos de investigación 
educativa ya publicados. La responsable institucional del comité de Puebla 
elaboró una carta de invitación y consentimiento para que las y los inves-
tigadores que quisieran que su producción fuese considerada la suscribie-
ran electrónicamente; de igual manera que indicaran si se consideraban 
a sí mismos investigadores educativos, pues hay quienes tienen sus líneas 
de investigación en otras disciplinas, pero han publicado algunos trabajos 
sobre educación. Se contó con el apoyo de la Dirección de Investigación y 
Posgrado para hacer llegar la invitación a las y los investigadores de todas 
las disciplinas de la universidad. La información que se integra en el pre-
sente diagnóstico es, por lo tanto, producto de quienes respondieron a la 
convocatoria y dieron su consentimiento para que fuese incluida.

MARCO CONTEXTUAL

La Universidad de las Américas Puebla es una institución privada que tiene 
sus orígenes en el Mexico City College, fundado en 1940, por los entonces 
directores del Colegio Americano de México (Quinn, 2006). Desde sus 
orígenes ha tenido una fuerte vinculación internacional, inicialmente con 
los Estados Unidos de América y posteriormente con países de todos los 
continentes. Esta diversidad ha enriquecido e influido su concepción del 
papel social de las universidades, independientemente de si son públicas 
o privadas, intentando así cubrir las tres actividades fundamentales de las 
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instituciones universitarias: la docencia, la investigación y la extensión, sin 
que el balance haya sido siempre equilibrado entre estas funciones. 

En 1947, el Mexico City College se convirtió en la segunda institución 
en el país en ofrecer programas de posgrado y la primera privada en ha-
cerlo (Mexico City College, 1947). A finales de los años 60 del siglo xx, 
la institución se trasladó a la Ex Hacienda de Santa Catarina Mártir en 
San Andrés Cholula, Puebla, cambiando su nombre a Universidad de las 
Américas (University of the Americas, 1967). En 1985 cambió su nombre 
a Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) y también inició políticas 
que fortalecieron las actividades de investigación y extensión, buscando 
una mayor vinculación con su entorno, en particular Cholula (Royo-
Sorrosal, Porras-Hernández, y Castillo-Rojas, 2003). Estas políticas se ve-
rían reflejadas en las acciones de la década de los 90. 

Cuando se realizó el primer estado del conocimiento de la Investigación 
Educativa en el Estado de Puebla, que cubría la década de 1990 al inicio 
del milenio, la UDLAP había reforzado fuertemente la investigación a 
través de políticas institucionales que condujeron a la creación de centros 
interdisciplinarios de investigación. Se apoyó a profesores para concluir 
estudios de doctorado en instituciones dentro y fuera de México y se fo-
mentó buscar la pertenencia al Sistema Nacional de Investigadores. Las 
investigadoras y los investigadores educativos de la institución se concen-
traron en el Centro de Estudios sobre Calidad de Vida (CECAVI); algu-
nos investigadores de otras disciplinas que realizaban proyectos vinculados 
con temas educativos se encontraban afiliados al Centro de Tecnologías 
Interactivas para el Aprendizaje (Royo-Sorrosal, Porras-Hernández, y 
Castillo-Rojas, 2003). En esa década se diseñó la Maestría en Calidad de la 
Educación, que lograría su registro en el Padrón de Posgrados de Calidad 
de CONACYT. 

Para el año 2010 se habían ya formado dos cuerpos académicos o gru-
pos de investigación consolidados que realizaban investigación educativa: 
(i) Tecnologías de Información y Comunicación para la Educación y el 
Desarrollo Social, y (ii) Evaluación, Economía y Calidad de Vida (UDLAP 
Vicerrectoría de Investigación y Posgrado, 2010). Las políticas implemen-
tadas en décadas previas estaban rindiendo frutos, las investigaciones 
financiadas por organismos externos se incrementaron y se generó una 
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sinergia con alumnos de licenciatura y posgrado que se sumaron a dichos 
proyectos, generando publicaciones académicas, así como alguna inciden-
cia en programas públicos y cierta influencia en actividades para el desa-
rrollo social en localidades específicas. Asimismo, nació el programa de 
Doctorado en Educación de las Ciencias las Ingenierías y las Tecnologías, 
impartido por Ingeniería y Educación.

Sin embargo, en esa primera década del siglo xxi aún quedaban tensiones 
importantes por resolver para las actividades de investigación: la fuerte 
carga docente, el énfasis en incentivos individuales, en lugar de los gru-
pales, las presiones por parte de la Secretaría de Educación Pública para 
ofrecer maestrías profesionalizantes, así como la obligación de presentar 
otras opciones de titulación en lugar de la elaboración de tesis, tanto en 
licenciatura como en posgrado (Porras-Hernández, 2018). 

Asimismo, la desaparición de los Centros de Investigación, dejando única-
mente cuerpos académicos o grupos de investigación, generaba incertidum-
bre respecto a su efecto en el futuro. En el reporte de los resultados de la 
década de 2012 a 2021 conviene mantener en mente los antecedentes ex-
puestos para la interpretación de los datos que a continuación se presentan. 

AGENTES

Tal como se acordó en la elaboración del estado del conocimiento sobre 
la investigación educativa, coordinado por el COMIE para esta década, se 
considera como investigador/a educativo/a a quien tenga la formación en 
educación y realice investigación, así como a quien teniendo formación en 
otra disciplina se asuma como tal y realice investigación educativa. Al final 
de la década, el Departamento de Ciencias de la Educación tenía en su 
plantilla a seis profesores de tiempo completo, cuatro de los cuales tienen 
producción de investigación en este periodo y están incluidos en los da-
tos que se presentan. Con la intención de ser inclusivos y seguir los linea-
mientos del COMIE, se generó una estrategia para obtener información 
de quienes se encuentran en otros departamentos académicos y se asumen 
como investigadores educativos o como académicos de otras disciplinas 
que realizan investigación educativa.
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La información sobre agentes se recabó a través de la invitación personal 
a las y los investigadores educativos conocidos por la responsable institu-
cional de este estado del conocimiento, así como por una convocatoria 
enviada a través de la Decanatura de Investigación y Posgrado a todos los 
registrados en la institución. Se obtuvo respuesta de cinco investigadores 
vigentes que se registraron en la base de datos generada por la REDMIIE 
para este propósito y uno más de quien se obtuvo su CV de forma per-
sonal para ser incluido, dando un total de seis investigadores que se asu-
mieron como tales por su producción e interés en el campo. Además, se 
recibió respuesta de tres académicos adicionales que realizan investigación 
educativa, aunque su principal campo de producción es en otra área dis-
ciplinaria, por lo que no son incluidos en la descripción de esta sección, 
aunque sí en la producción.

Los siete agentes que se asumen como investigadores educativos tienen el 
grado de doctorado, seis trabajan de tiempo completo en la institución y 
cuentan con un contrato por tiempo indefinido. Cinco son mujeres y es-
tán adscritas al Departamento de Ciencias de la Educación; de los dos hom-
bres, uno pertenece a la planta docente del Departamento de Relaciones 
Internacionales y Ciencia Política; el otro, al Departamento de Ingeniería 
Química y Alimentos. La interdisciplina que caracteriza a la investigación 
educativa se hace presente en la institución, pues existe una diversidad en 
la formación académica de estos agentes, tanto por el área de obtención del 
grado académico como por país, tal como se muestra en la Tabla 1.

Tabla 1. Formación académica de los investigadores 
educativos de la UDLAP

Grado Institución País Año de 
obtención

Doctorado en Ciencias 
con especialidad en 

Investigación Educativa

Departamento de Investigaciones 
Educativas del Centro de Investigación 
y de Estudios Avanzados del Instituto 

Politécnico Nacional (Cinvestav)

México 2016

Doctorado en Educación Universitat Autónoma de Barcelona España 2012

Doctorado en Educación de 
las Ciencias y las Ingenierías 

y las Tecnologías
Universidad de las Américas Puebla México 2012
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Tabla 2. Reconocimientos y membresías

Fuente: Datos resultantes de la investigación

Organismo, asociación o agencia Número de reconoci-
mientos o membresías 

CONACYT (Sistema Nacional de Investigadores) 4

Consejo Mexicano de Investigación Educativa (COMIE) 2

American Educational Research Association (AERA) 2

Association of Educational Communications and 
Technology (AECT) 2

UNESCO (Mejor tesis de maestría) 1

Doctorado con especialidad 
en Educación Matemática University of Bristol Inglaterra 2004

Ph.D. en Política y 
Administración de la 
Educación Superior

State University of New York Estados Unidos 2009

Ph.D. en Ciencias de la 
Ingeniería Washington State University Estados Unidos 1998

Ph.D. en Tecnología 
Educativa Concordia University Canadá 1998

RECONOCIMIENTOS Y MEMBRESÍAS 

La pertenencia al Sistema Nacional de Investigadores es un distintivo 
que es valorado como parte de la cultura organizacional. Así, seis de los 
siete agentes han obtenido alguna vez un nombramiento en el Sistema 
Nacional de Investigadores del CONACYT; sin embargo, actualmente 
solamente cuatro cuentan con dicho reconocimiento: una es Candidata a 
Investigadora, dos son Nivel I y otro es Nivel III. Entre los organismos y 
asociaciones a las que se registran membresías se observan tanto las gene-
rales de educación como aquellas específicas por el área de investigación, 
entre las que destacan las de tecnología educativa y la educación en inge-
niería. Cinco de las asociaciones, organismos y academias profesionales 
son mexicanas y cinco son extranjeras. Los reconocimientos son otorga-
dos por CONACYT y por dos organismos internacionales.
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Red Interinstitucional de Investigación Educativa Puebla 
(REDIIEP) 1

International Society for Technology in Education 
(ISTE) 1

COMEXUS-Fullbright Visiting Professor 1

American Society for Engineering Education 1

Academia Nacional de Ingeniería 1

Institute of Food Technologists. Dirección de la División 
de Educación 1

Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la 
Técnica 1

Fuente: Datos resultantes de la investigación

PRODUCCIÓN DE LOS AGENTES

La producción de los investigadores en temas educativos es amplia y el 
resumen se presenta en la Tabla 3. Hay un total de 93 productos de inves-
tigación publicados, con mayor número de trabajos en formato de artícu-
los en revistas indizadas, apenas seguido por capítulos de libro. Además, 
dada la juventud de algunos de los agentes, se encontraron cuatro tesis de 
grado de los profesores adscritos a la institución, 3 de ellas pertenecen al 
Departamento de Ciencias de la Educación.

Tabla 3. Productos publicados por tipo de publicación 2012-2021

Fuente: Datos resultantes de la investigación

Libro Capítulo 
de libro

Artículo 
en revista 
indexada

Ponencia 
en con-
greso

Tesis de 
progra-
mas de 

maestría

Tesis de 
Programa 

de 
Doctorado

Texto 
tutor-es-
tudiante 

(estudiante 
primero 
y tutor 

segundo)

Tesis de 
doctorado 
de agentes

7 23 24 15 0 15 9 4

Entre los temas más investigados se encuentran aquellos vinculados con 
las TIC en la educación; estos se traslapan con otros campos como la 
educación en ciertas disciplinas, las prácticas escolares y la formación. 
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Fuente: Datos resultantes de la investigación

Otras áreas con una producción interesante son las de aprendizaje y edu-
cación, multiculturalismo, interculturalidad y educación, así como las 
de historia e historiografía de la educación y la de prácticas educativas 
en espacios escolares.

Tabla 4. Producción por área temática 2011-2021

Áreas temáticas Producción 
agentes

Producción 
tesis Total

A. 1 Teoría y campo de la educación 0 0 0

A. 2  Historia e historiografía de la educación 8 0 8

A. 3 Investigación de la investigación educativa 4 0 4

A. 4 Aprendizaje y educación 6 3 9

A. 5 Currículo 1 0 1

A. 6 Campos disciplinares 0 2 2

A. 7 Prácticas educativas en espacios escolares 6 2 8

A. 8 Procesos de formación 0 0 0

A. 9 Sujetos de la educación 6 0 6

A. 10 Política y gestión de la educación 2 0 2

A. 11 Educación Superior y ciencia, tecnología e 
innovación 7 0 7

A. 12 Evaluación educativa 0 0 0

A. 13 Educación, desigualdad social e inclusión, 
trabajo y empleo 1 0 1

A. 14 Educación y valores 0 0 0

A. 15 Convivencia, disciplina y violencia en las 
escuelas 0 0 0

A. 16 Multiculturalismo, interculturalidad y 
educación 7 2 9

A. 17 Educación ambiental para la sustentabilidad 2 0 2

A. 18 Tecnologías de la información y comunica-
ción en educación 26 6 32
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PROGRAMAS DE POSGRADO

La institución, a través del Departamento de Ciencias de la Educación y la 
Dirección de Educación a Distancia, ha ofrecido programas de nivel licen-
ciatura, maestría y doctorado vinculados a la educación. El posgrado en 
esta década tuvo un crecimiento mayúsculo en 2013 al aumentar la oferta 
de maestrías en línea a programas profesionalizantes, dirigidos a docen-
tes y administrativos de educación básica y media superior. La tendencia 
hacia programas profesionalizantes en lugar de los orientados a la inves-
tigación se presentó desde finales de la década anterior. El programa de 
Doctorado en Educación de las Ciencias, las Ingenierías y las Tecnologías, 
orientado a la investigación, dejó de abrir convocatorias y actualmente 
quedan muy pocos alumnos (4) pendientes de titulación. 

Las maestrías profesionalizantes actualmente no requieren la elaboración 
de una tesis, sino solamente de un trabajo final para quienes no se gradúan 
por promedio. Por ello, sus trabajos no están incluidos en el listado de tesis 
que se presenta en la Tabla 4.

Como puede observarse, se presentaron 15 tesis doctorales en el periodo 
bajo estudio, concentrándose la producción en el año 2014 en el área te-
mática de aprendizaje y educación. Las áreas temáticas predominantes 
fueron; tecnologías de la información y comunicación en educación (6), 
y aprendizaje y educación (3). Los demás trabajos se distribuyen en multi-
culturalismo, interculturalidad y educación, prácticas en espacios escola-
res y campos disciplinares, con dos trabajos por área. 

Tabla 5. Distribución de tesis del Doctorado en Educación de las 
Ciencias, las Ingenierías y las Tecnologías por área temática y año

Área temática Año

18 Tecnologías de la información y comunicación en educación 2012

18 Tecnologías de la información y comunicación en educación 2013

16 Multiculturalismo, interculturalidad y educación 2013

  4 Aprendizaje y Educación 2014

  4 Aprendizaje y Educación 2014
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CONDICIONES INSTITUCIONALES

  4 Aprendizaje y Educación 2014

  7 Prácticas Educativas en espacios escolares 2014

18 Tecnologías de la información y comunicación en educación 2014

  6 Campos disciplinares 2014

18 Tecnologías de la información y comunicación en educación 2014

  7 Prácticas Educativas en espacios escolares 2015

18 Tecnologías de la información y comunicación en educación 2016

  6 Campos disciplinares 2016

16 Multiculturalismo, interculturalidad y educación 2016

18 Tecnologías de la información y comunicación en educación 2017
Fuente: Datos resultantes de la investigación

Tal como se señaló previamente, las actividades de investigación son al-
tamente valoradas y forman parte de la cultura institucional desde hace 
varias décadas. Muchos profesores y profesoras tienen proyectos de inves-
tigación registrados e incluyen al alumnado en los mismos, incluso sin ser 
miembros del SNI. 

La importancia de las actividades de investigación se ve reflejada en la 
estructura organizacional. Como parte de las áreas que dependen de 
la Vicerrectoría Académica, existen la Decanatura de Investigación y 
Posgrado, y la Dirección de Investigación y Posgrado, que apoya en los 
procesos administrativos relacionados con el registro, seguimiento y ges-
tión de proyectos de investigación tanto de carácter interno como aquellos 
que reciben un financiamiento externo. Esto facilita el que los investiga-
dores y las investigadoras puedan concentrarse en las actividades técnicas, 
sin preocuparse por las administrativas relacionadas con la investigación. 
Esta misma dirección difunde convocatorias para proyectos de financia-
miento, premios y reconocimientos, y participa activamente en los comi-
tés de investigación de distintos organismos nacionales e internacionales. 

Anualmente, la Vicerrectoría Académica, a través de la Decanatura de 
Investigación, emite una convocatoria para el registro de proyectos de 
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investigación. Las solicitudes son evaluadas por un comité de pares que 
define la aceptación o rechazo de los mismos; también decide, conforme 
a las políticas institucionales, si el investigador o la investigadora es apo-
yada con descarga académica de impartición de algún curso, la asignación 
de becarios y presupuesto de apoyo. Quienes son miembros del Sistema 
Nacional de Investigadores tienen dos descargas anuales y un apoyo eco-
nómico que pueden ocupar para gastos relacionados con la actividad de 
investigación, acompañando de la debida comprobación. Quienes cuen-
tan con proyectos de financiamiento externo también pueden solicitar 
dichos apoyos, incluso sin ser miembros del SNI. En caso de no contar 
con financiamiento externo y no ser miembro del SNI, se pueden registrar 
proyectos de investigación bajo la convocatoria institucional, pero no se 
tiene descarga de docencia ni becarios. El apoyo para participar en congre-
sos depende de la disponibilidad de presupuesto.

Otro apoyo que se brinda son las estancias de desarrollo profesional, equiva-
lente a lo que en otras instituciones se denomina periodo sabático, que son 
autorizadas cuando las y los investigadores presentan un proyecto a desarro-
llar en otra institución y se comprometen a generar un producto. Vinculado 
con ello, la institución ha firmado convenios con otras y agencias de varios 
países, para la realización de actividades de colaboración interinstitucional 
en investigación, enfocadas en temas de interés bi o multilateral.

En cuanto a la difusión del conocimiento generado, la institución cuenta 
con una editorial que facilita tanto la publicación en papel como digital. 
En esta década también se ha consolidado un órgano de divulgación de 
la ciencia, la innovación y la cultura que es la revista arbitrada Entorno 
UDLAP, actualmente indizada en LatIndex. Por parte del Departamento 
de Ciencias de la Educación, anualmente se organiza un evento académico 
que ha tomado diversos formatos:  congreso, simposio y coloquio, espa-
cios para la presentación de trabajos y el intercambio de conocimientos 
de educación, con alumnado y grupos de investigación provenientes de 
diversas instituciones.
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COMPARACIÓN CON LA DÉCADA ANTERIOR

Para la UDLAP, la segunda década del siglo xxi implicó fuertes cambios 
en los agentes de investigación, debido a un relevo generacional. Durante 
la década y hasta el 2020, se jubilaron de la institución cuatro académi-
cos de tiempo completo que realizaban investigación educativa en el 
Departamento de Ciencias de la Educación y dos más del Departamento 
de Ingeniería en Sistemas Computacionales. Esta situación provocó la 
desintegración de los dos grupos de investigación que habían estado con-
solidándose en las décadas anteriores. Su producción no está registrada en 
este reporte, sin embargo, se hace un reconocimiento a quienes sentaron 
bases importantes para la actividad de investigación en la institución. 

A partir de dichos cambios es evidente la ausencia de trabajos en evalua-
ción educativa a comparación con las décadas anteriores; sin embargo, se 
nota una continuidad en el campo de TIC y educación. Este campo se 
hace presente tanto en la producción de los agentes como en los temas 
de tesis realizadas por alumnos del programa de doctorado. Al mismo 
tiempo, emergen otros antes no abordados como la historia e historiogra-
fía de la educación y multiculturalismo, interculturalidad y educación. 
Los agentes que se incorporaron como profesores de tiempo completo 
tienen una vocación por la investigación y valoran los reconocimientos 
como la membresía al SNI, lo que augura la continuidad en la actividad 
de investigación educativa en la institución.   

En cuanto a la producción es notorio el incremento de publicaciones con 
alumnos del posgrado, lo que sugiere la importancia de contar con pro-
gramas de este nivel orientados a la investigación para fomentar el desa-
rrollo de esta actividad. Habría que observar si es factible lograr que los 
trabajos de terminación de tesis profesionales pudieran también contar 
con el rigor y apoyos para generar conocimiento a partir de metodolo-
gías de investigación alternativas, como la investigación-acción, la investi-
gación y desarrollo, la investigación basada en el diseño, entre otras. Los 
programas de posgrado representan el área de oportunidad más notoria 
en esta década para fortalecer las actividades de investigación educativa. 
Ante el cierre de convocatorias para los dos programas de posgrado con 
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orientación en la investigación y la prevalencia de programas profesiona-
les, se convierte en una necesidad el involucrar a estudiantes de posgrado 
en actividades de investigación como parte de su formación y aprovechar 
la participación con académicos que continúan realizando proyectos in-
dependientemente de la inexistencia de cuerpos académicos al interior. 
Cabe señalar que se observa en las publicaciones una tendencia a que cada 
miembro de la facultad participe en grupos interinstitucionales. A dife-
rencia de décadas anteriores, en las que políticas institucionales fomen-
taron la creación de centros interdisciplinarios y grupos de investigación 
sobre las coincidencias en objetos de estudio, esta última década presenta 
una dinámica distinta que además es compatible con los incentivos indivi-
duales que se manifestaban como tensión en la década anterior. 

Las condiciones institucionales para la investigación siguen siendo fa-
vorables y la actividad es un valor en la cultura institucional que parece 
fortalecerse con los perfiles de las nuevas contrataciones de académicos. 
Asimismo, la divulgación del conocimiento en esta década se fortaleció 
con respecto a las previas a partir de la colaboración  más cercana con la 
editorial institucional y la revista de divulgación.

A manera de balance final podría decirse que, sin duda, los programas de 
posgrado representan un área de oportunidad importante, así como el 
análisis de posibles dinámicas de colaboración en investigación tanto con 
académicos de la propia institución como de otras IES. La UDLAP tiene 
en sus agentes y en las condiciones institucionales, fortalezas fundamen-
tales para continuar contribuyendo a la investigación educativa en el país. 
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Capítulo 6. Investigación educativa en la Universidad Iberoamericana Puebla

En este capítulo se describe una parte del desarrollo de la investigación 
educativa de la década 2012-2021, en la Universidad Iberoamericana 
Puebla, en adelante Ibero Puebla. Se habla de una parte porque la vida 
institucional es tan dinámica que el registro fiel tanto de los actores como 
de los procesos y las entidades en las que están insertos cambian mucho a 
lo largo de 10 años.

Se presenta una descripción de académicas que se reconocen como inves-
tigadoras educativas, a partir de su adscripción y de su participación en re-
des; se presenta la producción académica de un grupo más amplio, pues no 
todos declaran como principal área de conocimiento a la educación. Sobre 
el papel de la investigación educativa en la institución, se describe también 
el papel de los posgrados, las condiciones institucionales para realizar esta 
función y los mecanismos de usos y distribución de conocimiento.

Uno de los cambios más favorables en cuanto a investigación, en gene-
ral es la consolidación de la Dirección de Investigación y Posgrado, que 
en tiempos pasados no había logrado sistematizar la información sobre 
los posgrados, el apoyo para el ingreso al SNI de los académicos, el apoyo 
a la evaluación de programas avalados por CONACYT (antes y extinto 
PNPC), entre otras acciones.

Con respecto de los investigadores, se adelanta que a lo largo del capí-
tulo se hace referencia a tres grupos: 1) ocho investigadoras educativas 
que proporcionaron datos para el cuestionario aplicado a nivel nacional; 
2) trece (las ocho investigadoras mencionadas anteriormente y cinco in-
vestigadores más) de quienes se recuperó la producción que se reporta; 
y 3) cuatro investigadores miembros del SNI, de los cuales únicamente 
dos están incluidos en los grupos anteriores, que colaboran en los progra-
mas de posgrado cuyo propósito es formar investigadoras e investigadores 
educativos. Por tanto, se advierte a la persona que lee este documento que 
no hay inconsistencias, la diferencia en números simplemente refleja las 
diferentes interacciones de los académicos alrededor de la investigación 
educativa en la universidad, sin hablar de otros agentes de quienes no se 
recuperó información.
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INVESTIGADORAS E INVESTIGADORES 
EDUCATIVOS

La Ibero Puebla cuenta con 15 académicos que se desarrollan profesio-
nalmente en diversas áreas de la universidad relacionadas con la educa-
ción y que realizan investigación educativa en mayor o menor grado; 
siete de son de tiempo completo y ocho de asignatura. De ese grupo, 
únicamente ocho, todas mujeres, cuentan con producción académica, se 
asumen como investigadoras educativas y proporcionaron información 
completa para responder el cuestionario de agentes de la Red Mexicana 
de Investigadores de la Investigación Educativa (REDMIIE); por lo que 
sus datos formarán parte del diagnóstico del estado de Puebla, en el es-
tado del conocimiento de la década 2012-2021 del Consejo Mexicano 
de Investigación Educativa (COMIE). 

De las ocho investigadoras que aportaron información, cinco son profe-
soras de tiempo completo, lo cual implica una contratación de tiempo 
indefinido, y tres están contratadas por asignatura, lo que significa que 
tienen un contrato semestral, de acuerdo con sus horas de dedicación a los 
cursos de los que se hacen cargo. Cinco de las ocho tienen una licenciatura 
en el campo de la educación, siete tienen una maestría y cuatro tienen un 
doctorado en dicho campo.

En cuanto a la participación en asociaciones y redes de investigación, as-
pecto que posibilita la colaboración con colegas de otras instituciones, 
ocho investigadoras colaboran con diez redes o asociaciones nacionales, 
una internacional y dos de nivel estatal. Tres investigadoras pertenecen 
al Consejo Mexicano de Investigación Educativa (COMIE), asociación 
nacional cuyos esfuerzos se dirigen a promover la investigación educa-
tiva de acuerdo con estándares científicos de calidad. Dos investigadoras 
pertenecen a la Red Nacional de Investigadores en Educación y Valores 
(REDUVAL) y dos a la Red Interuniversitaria de Investigación Educativa, 
Puebla (REDIIEP).

La universidad cuenta con cuatro miembros del SNI que colaboran di-
rectamente con la Maestría en Investigación Educativa y el Doctorado 
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DESCRIPCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE 
LOS AGENTES

Interinstitucional en Educación: el Dr. F. H. Eduardo Almeida Acosta 
(nivel II), la Dra. Bertha Salinas Amezcua (nivel II), la Dra. Amaranta 
Cornejo Hernández (nivel I) y la Dra. Itzel López Nájera (nivel I).

Es relevante señalar que, en 2017, lamentablemente la comunidad edu-
cativa perdió a la Dra. Isabel Royo Sorrosal, fundadora del programa de 
Doctorado en Educación de la Ibero Puebla y de su versión interinsti-
tucional, fundadora de la REDMIIE (Red Mexicana de Investigadores 
de la Investigación Educativa) y coordinadora del diagnóstico estatal de 
Puebla para los Estados de Conocimiento del COMIE, en las dos déca-
das anteriores a esta.

La Ibero Puebla cuenta con un espacio de diálogo, discusión, difusión y 
colaboración sobre temas diversos en educación, incluyendo la investiga-
ción educativa, conocido en el Sistema Universitario Jesuita (SUJ) como 
Campo Estratégico de Acción en Modelos y Políticas Educativas (CEA-
MOPE). Desde este ámbito se convoca a un grupo de profesionales de la 
educación, investigadores o no, que en distintos momentos de la época 
reportada han tenido diversos grados de participación tanto en los semi-
narios como en las actividades de difusión que se organizan.

La producción que se presenta corresponde a 13 académicos de la Ibero 
Puebla, tres de ellos no se consideran investigadores educativos, pero tie-
nen algo de producción en el área, una de ellas no respondió el cuestiona-
rio de agentes. En la Tabla 1 se puede observar que la producción de capí-
tulos de libro, artículos en revista y ponencias en congreso son iguales (12 
de cada tipo) y es escasa la producción de libros. Sobre la colaboración es 
evidente el peso que tiene la co-autoría con respecto de la producción in-
dividual; de hecho, de los 7 textos escritos de manera individual, 4 corres-
ponden a una misma investigadora y los otros 3 textos a 3 investigadores. 
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*Un libro fue coordinado por dos académicas de la Ibero 
Puebla, pero sin autoría en los capítulos de la compilación. 

Fuente: Datos resultantes de la investigación

Tabla 1. Producción por tipo de texto y lugar de autoría*

Tipo de colaboración de 
acuerdo con la autoría Libro Capítulo 

de libro
Artículo 
en revista 

Ponencia en 
congreso Total

Autor único Ibero Puebla 1 4 2 7

Primer autor de la Ibero 
Puebla 2 4 7 10 23

Otro lugar de autoría en 
colaboración con autores 

de IES del estado de Puebla
3 2 5

Con autores de institu-
ciones fuera del estado de 

Puebla
1 1 3 5

Total 4 12 12 12 40

Se aclara que el libro coordinado por dos académicas de la Ibero Puebla 
“Normalistas que investigan. Una mirada interna de los procesos de 
formación inicial docente” (2018), como su título indica, está confor-
mado por seis capítulos escritos por académicos de Escuelas Normales 
de Puebla y Veracruz, y es producto de un proyecto de formación que 
se acompañó desde el grupo de académicos que conforman el Campo 
Estratégico de Acción en Modelos y Políticas Educativas (CEA-MOPE) 
de la Ibero Puebla. 

En cuanto a la distribución de las áreas temáticas del COMIE, en la 
Tabla 2 puede verse que son dos las áreas en donde hay más produc-
ción, en la 7, Prácticas Educativas en espacios escolares (9 textos) y en la 9, 
Sujetos de la educación (8 textos), seguida por la 5, Currículo (6 textos). 
Dado que la producción que se reporta es de 13 investigadores es nor-
mal que haya áreas en las que no se cuenta con producción (2, 4, 6, 8, 10, 
11, 16 y 18). También es cierto que hay más académicos e investigadores 
que, sin que la educación sea su área de interés, eventualmente publican 
trabajos en este campo, pero por diversas razones no se incluyeron esos 
datos en este reporte.
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Fuente: Datos resultantes de la investigación

Tabla 2. Distribución de trabajos publicados por áreas 
de conocimiento del COMIE (2012-2021)

Área temática de los estados del conocimiento del COMIE 
(2012-2021)

Número de 
trabajos

A. 1 Teoría y campo de la educación 4

A. 2 Historia e Historiografía de la Educación 0

A. 3 Investigación de la investigación Educativa 2

A. 4 Aprendizaje y Educación 0

A. 5 Currículo 6

A. 6 Campos disciplinares 0

A. 7 Prácticas Educativas en espacios escolares 9

A. 8 Procesos de Formación 0

A. 9 Sujetos de la educación 8

A. 10 Política y gestión de la educación 0

A. 11 Educación Superior y ciencia, tecnología e Innovación 0

A. 12 Evaluación educativa 2

A. 13 Educación, desigualdad social e inclusión, trabajo y empleo 4

A. 14 Educación y valores 4

A. 15 Convivencia, disciplina y violencia en las escuelas 1

A. 16 Multiculturalismo, interculturalidad y educación 0

A. 17 Educación ambiental para la sustentabilidad 1

A. 18 Tecnologías de la información y comunicación en educación 0

Total 41

FORMACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

Actualmente, la Ibero Puebla cuenta con dos posgrados en educación, ambos 
orientados a la investigación, adscritos al Departamento de Humanidades: 
la Maestría en Investigación Educativa y el Doctorado Interinstitucional en 
Educación (DIeE), ofrecido junto con otras tres sedes: el Iteso, Ibero Cd. 
de México e Ibero León. Además, cuenta con una Maestría en Desarrollo 
Humano, adscrita al Departamento de Ciencias de la Salud.
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El DIeE cumplió 15 años en 2020. Pertenece al Padrón Nacional de 
Posgrados de Calidad (PNPC) de CONACYT, alcanzado el nivel de con-
solidado en 2015 y 2020. De 2012 a 2021 concluyeron los estudiantes que 
ingresaron en 2010, 2012 y 2015; esto es 3ª, 4ª y 5ª generaciones, pues el 
programa abre convocatoria cada tres años. En el balance de esta década es 
irrenunciable mencionar que tres egresados han recibido premios por su 
tesis doctoral a nivel nacional:

• El Dr. Alfonso Álvarez Grayeb, de la generación 2007, recibió en 
mayo de 2012 el primer lugar en el Premio Silvia Macotela 2011, por 
el trabajo Internalización del significado de objetos matemáticos a 
través de la acción con manipulativos virtuales.
• La Dra. Claudia Ximena González Moreno, de la generación 
2012, recibió en septiembre de 2017 el segundo lugar del Premio 
Silvia Macotela de los años 2015-2016, por el trabajo El juego de roles 
sociales como medio de formación de la función simbólica en niños 
preescolares.
• La Dra. Teresa Eugenia Brito Miranda, de la generación 2012, ob-
tuvo en noviembre de 2019 el reconocimiento COMIE a Tesis de 
Posgrado en Educación 2017-2018, por el trabajo Convivencia en la 
secundaria: momentos de desequilibrio en el aula.

Por supuesto, sus directores de tesis, que en el programa se conocen 
como tutores, recibieron los reconocimientos respectivos por su labor 
de dirección de los trabajos: el Dr. Daniel Mocencahua Mora, la Dra. 
Yulia Solovieva y el Dr. Francisco Humberto Eduardo Almeida Acosta, 
respectivamente.

En la década se abrieron y cerraron diversos programas académicos en edu-
cación. Se cerraron las siguientes maestrías: en Nuevas Tecnologías para el 
Aprendizaje, en Aprendizaje Basado en Competencias, en Matemáticas 
para la Educación Básica y en Lectoescritura para la Educación Básica. La 
Maestría en Desarrollo de Competencias para el Aprendizaje se abrió y 
se cerró en este periodo, en su lugar se abrió la Maestría en Investigación 
Educativa, que sigue vigente.

En cuanto a tesis, se reportan en la década 15 tesis de maestría y 25 de 
doctorado. De las primeras, 4 corresponden a la Maestría en Investigación 
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Educativa y 11 de las maestrías profesionalizantes (de programas ya cerra-
dos), consideradas como reporte de investigación. De las de doctorado, 1 
corresponde al Doctorado en Educación, de la versión institucional (ce-
rrado hace casi dos décadas) y 24 de ellas generadas en la versión interins-
titucional del Doctorado en Educación.

Sobre las áreas temáticas en las que están insertas las tesis, en la Tabla 3 
se reporta la distribución, en la que puede notarse que hay ciertas coinci-
dencias de las áreas temáticas de las tesis con la producción de los inves-
tigadores, puesto que dominan el área 7 Prácticas educativas en espacios 
escolares y el área 9 Sujetos de la educación, con la excepción de que aquí 
aparece con la misma frecuencia que las anteriores el área 8 Procesos de 
formación. Las áreas ausentes son 1, 2, 10, 12 y 14.

Tabla 3. Distribución de tesis por áreas de conocimiento del COMIE

Área temática de los estados del conoci-
miento del COMIE (2012-2021)

Número de tesis 
de maestría

Número de tesis 
de doctorado Total

A. 1 Teoría y campo de la educación

A. 2 Historia e Historiografía de la Educación

A. 3 Investigación de la investigación Educativa 1 1

A. 4 Aprendizaje y Educación 2 2

A. 5 Currículo 1 1

A. 6 Campos disciplinares 1 1

A. 7 Prácticas Educativas en espacios escolares 4 4 8

A. 8 Procesos de Formación 4 4 8

A. 9 Sujetos de la educación 2 5 7

A. 10 Política y gestión de la educación

A. 11 Educación Superior y ciencia, tecnología 
e Innovación 2 2

A. 12 Evaluación educativa

A. 13 Educación, desigualdad social e inclu-
sión, trabajo y empleo 4 4

A. 14 Educación y valores

A. 15 Convivencia, disciplina y violencia en las 
escuelas 1 1



140

Luz del Carmen Montes y Laura Angélica Bárcenas 

A. 16 Multiculturalismo, interculturalidad y 
educación 2 1 3

A. 17 Educación ambiental para la  
sustentabilidad

A. 18 Tecnologías de la información y  
comunicación en educación 1 1 2

Total 15 25 40

Fuente: Datos resultantes de la investigación

En este punto es pertinente aclarar que el Doctorado Interinstitucional 
en Educación cuenta con tres líneas de investigación, cuyas sublíneas son 
actualizadas cada tres años de cara a la convocatoria del programa, nutri-
das por la interacción y reflexión de académicos y académicas del CEA-
MOPE, SUJ. En la convocatoria para el ingreso de la generación 2021, las 
líneas y sus sublíneas se formularon de la siguiente manera:

a) Impacto social de la Educación: políticas educativas y justicia so-
cial; educación para el desarrollo integral del país; y educación, tra-
bajo y pobreza.
b) Sujetos y procesos educativos: educación y diversidad; prácticas 
de actores de la educación; educación no formal y comunitaria; y 
evaluación de procesos educativos.
c) Currículo y modelos educativos: filosofía educativa; diseño, ges-
tión y evaluación curricular; e interacciones pedagógicas.

En el marco de estos planteamientos investigativos, las tesis del docto-
rado son formuladas y alineadas, en medida de lo posible, a los proyectos 
de investigación de académicas y académicos que colaboran en el pro-
grama. Sin embargo, la producción académica no se analiza desde ellos 
por la pertinencia de este reporte con respecto de las áreas del conoci-
miento del COMIE. 

CONDICIONES INSTITUCIONALES

En esta década, la Ibero Puebla ha consolidado el funcionamiento de la 
Dirección de Investigación y Posgrado (DIP), después de distintas fases 
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e intentos organizativos. Desde ahí se anima, se organiza y se establecen 
lineamientos para todo tipo de proyectos de investigación y aplicación 
de conocimiento. Al 6 de septiembre de 2021, esta dirección reportó, 
en su página web, para todas las áreas disciplinares en la universidad, 89 
proyectos de investigación, 50 investigadores y 32 miembros del SNI. 
Actualmente ya cuenta con un equipo de personal de tiempo completo a 
su cargo: un director, un académico de tiempo completo para acompañar 
a los posgrados, principalmente, y tres personas en las que descansa comu-
nicación, difusión y otras actividades de gestión.

La DIP ha trabajado ya el aparato normativo al respecto y cada año abre 
una convocatoria para registro de proyectos y consecución de financia-
miento institucional. Además, en verano ofrece cursos y talleres para la 
formación de investigadores, con temas como escritura académica, estra-
tegias para la formulación de proyectos de investigación y técnicas de aná-
lisis de datos tanto cualitativos como cuantitativos.

En algunos casos, la investigación educativa se desarrolla por necesidades 
identificadas por las autoridades, por lo tanto, los investigadores desarro-
llan proyectos por asignación, sobre aspectos relevantes de la institución, 
como es el caso de las investigaciones del Campo Estratégico de Acción en 
Modelos y Políticas Educativas (CEA-MOPE) del Sistema Universitario 
Jesuita (SUJ). En otros casos, la investigación educativa gira alrededor de 
intereses individuales o grupales. Los equipos de investigadores e investi-
gadoras, en ambos casos, se conforman y se reconforman de acuerdo con 
el desarrollo de los proyectos, que en su mayoría cuentan con algún tipo 
de financiamiento interno o externo.

En general, las investigadoras y los investigadores educativos tienen la li-
bertad y apoyo de la institución para participar en congresos nacionales 
e internacionales, para desarrollar actividades de movilidad internacional 
y para asociarse a redes y con equipos de investigadores de nivel regional, 
nacional e internacional, que les permiten desarrollar proyectos de inves-
tigación. Sin embargo, sigue siendo limitado el tiempo laboral destinado 
a la investigación educativa porque las labores de docencia y gestión de los 
académicos son prioritarias para la institución.
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USOS Y DISTRIBUCIÓN DE CONOCIMIENTO

En general, el área académica, investigadoras e investigadores de la Ibero 
Puebla cuentan con la libertad y apoyo para desarrollar actividades de di-
fusión y de divulgación de la investigación educativa, que incluye organiza-
ción de eventos, asistencia a congresos y desarrollo de publicaciones que son 
producto tanto de trabajo de investigación como de divulgación y opinión. 

En cuanto a la diseminación de conocimiento, la Ibero Puebla cuenta con 
una estación de radio por internet, Ibero Radio, que desde hace ya varios 
años desarrolla diversos programas que divulgan y promueven contenidos 
que se generan en la propia institución, aunque también se ha contado con 
diversos invitados externos que enriquecen la programación. El programa 
de Ibero Radio con contenido educativo se tituló Polvo de Nuestros Gises; 
se transmitió desde enero de 2010 a febrero del 2020, siendo responsable 
de este programa y de los contenidos que se promovían el equipo acadé-
mico del Campo Estratégico de Acción en Modelos y Políticas Educativas 
(CEA-MOPE) a través del Doctorado Interinstitucional en Educación. 
En esos diez años, Polvo de Nuestros Gises tuvo diversos conductores, pero 
casi siempre fueron dos conductores principales con invitados especialis-
tas en los temas que se trataban cada semana. 

Polvo de Nuestros Gises tuvo como objetivo difundir trabajos y experiencias 
educativas desde diversos actores: docentes, investigadores e investigadoras, 
y estudiantes tanto de licenciatura como de posgrado. Además, tuvo una 
sección de bitácora educativa para difundir eventos de la Ibero Puebla y de 
otras instituciones, normalmente relacionados con la educación.

A partir de febrero de 2020 y hasta la fecha, para sustituir el programa de 
radio, se generó un nuevo proyecto denominado Ecos de la Educación para 
promover y divulgar actividades, investigaciones y experiencias educativas 
de docentes, investigadores, investigadoras y estudiantes, en formato de 
podcast que se emite quincenalmente a través de Ibero Radio.

En el periodo que se reporta, la editorial de la Ibero Puebla publicó al me-
nos tres libros con contenidos educativos. 
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• El primer texto lleva por título Normalistas que investigan. Una 
mirada interna de los procesos de formación inicial, coordinado por 
la Dra. Teresa Eugenia Brito Miranda y la Dra. Itzel López Nájera. 
Se trató de un libro colectivo con seis capítulos escritos por docen-
tes normalistas que se desempeñan en Escuelas Normales públicas 
y en los que se reporta una investigación. Los textos surgieron del 
Seminario de Reflexión sobre investigaciones educativas, organizado 
desde el CEA-MOPE de la Ibero Puebla. Los textos fueron dictami-
nados en doble ciego y el libro se publicó en el 2018.
• El segundo texto, Reflexiones sobre investigación educativa en la 
región centro sur, desde sus actores, publicado en 2020, es una com-
pilación de seis trabajos presentados en el “Foro regional centro-sur, 
Formación de investigadores educativos, COMIE, 2019”, organi-
zado por Consejo Mexicano de Investigación Educativa, la Red de 
Posgrados en Educación, la Red Mexicana de Investigadores sobre la 
Investigación Educativa y la Red Interuniversitaria de Investigación 
Educativa, Puebla. Tanto la coordinación general del evento como 
del libro estuvo a cargo del Dr. José Guadalupe Sánchez Aviña. 
• El tercer libro fue publicado en el año 2021 y se titula Estrategias 
para la formulación de universitarios: investigación, intervención, di-
seño y desarrollo tecnológico, de la autoría de la Dra. Luz del Carmen 
Montes Pacheco. En el texto se describe un conjunto de estrategias 
para la formulación de un proyecto universitario, desde un enfoque 
lógico. En la primera parte se ofrece una tipificación de proyectos 
universitarios con base en la intención y en la segunda parte se ofre-
cen tres fases para la formulación de un anteproyecto, en aproxima-
ciones sucesivas; cada fase contiene criterios de valoración.

DIVULGACIÓN ESCRITA EN MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN

La Dirección de Investigación y Posgrado (DIP) que coordina y pro-
mueve el desarrollo de la investigación en la Ibero Puebla publica síntesis 
de proyectos registrados vigentes en la misma, entre ellos, los proyectos de 
investigación educativa, que se pueden consultar en https://www.ibero-
puebla.mx/investigacion/proyectos-de-investigacion. El sitio está dirigido 

https://www.iberopuebla.mx/investigacion/proyectos-de-investigacion
https://www.iberopuebla.mx/investigacion/proyectos-de-investigacion
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a estudiantes, docentes e investigadores. Además, publica síntesis curricu-
lares de investigadores o investigadoras de todas las áreas de la universidad 
con SNI y sin SNI (https://www.iberopuebla.mx/investigacion/investi-
gadores). Los contenidos también están pensados para la consulta de do-
centes, investigadores y estudiantes.

Por otro lado, la Biblioteca Interactiva Pedro Arrupe tiene a su cargo un 
repositorio institucional en donde se publican textos escritos y obra artís-
tica de académicos y estudiantes de todas las áreas de la universidad; está 
dirigido a estudiantes, investigadores, docentes y público en general. Se 
puede consultar en: https://repositorio.iberopuebla.mx/

Finalmente, el Círculo de Escritores es un esfuerzo del CEA-MOPE y la 
Dirección de Comunicación Institucional (DCI) en donde se divulgan 
textos semanales para periódicos impresos y en línea, escritos principal-
mente por académicos de la universidad y a veces por estudiantes con su-
pervisión de sus profesores. Se abordan diversos temas de actualidad y de 
fuerte preocupación social. Se pueden consultar en https://repositorio.
iberopuebla.mx/handle/20.500.11777/3448 

EVENTOS ACADÉMICOS

La Ibero Puebla ha organizado diferentes eventos académicos a lo largo 
de los diez años que se reportan. Algunos de ellos se describen breve-
mente a continuación.

Del periodo de Primavera de 2012 al periodo de Primavera de 2016, se 
llevó a cabo el “Seminario de Reflexión sobre Calidad educativa para la 
Transformación Social” que tuvo como objetivo analizar investigaciones 
educativas en curso, realizadas por el área académica de la Ibero Puebla, 
y se presentaban con periodicidad mensual. Esta actividad estaba organi-
zada por el CEA-MOPE y dirigida a académicos y académicas de la Ibero 
Puebla, algunos invitados y estudiantes del Doctorado Interinstitucional 
en Educación.

https://www.iberopuebla.mx/investigacion/investigadores
https://www.iberopuebla.mx/investigacion/investigadores
https://repositorio.iberopuebla.mx/ 
https://repositorio.iberopuebla.mx/handle/20.500.11777/3448  
https://repositorio.iberopuebla.mx/handle/20.500.11777/3448  
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COMPARACIÓN CON LA DÉCADA 2002-2011

En el periodo de otoño de 2016 al otoño de 2020 se trabajó con el “Semi-
nario de Reflexión sobre investigaciones educativas”, organizado también 
por el CEA-MOPE en donde se analizaban investigaciones educativas de-
sarrolladas por docentes normalistas. Estaba dirigido a el área académica de 
diversas escuelas normales de Puebla y Veracruz, y a académicos y académi-
cas de la Ibero Puebla que colaboraban en programas en educación.

En el marco de actividades académicas con invitados internacionales, se 
llevó a cabo el Seminario de Epistemología de la Educación, impartido 
por el Dr. Carlos Cullen (argentino), realizado del 26 al 30 de junio del 
2017, organizado por el Doctorado Interinstitucional en Educación y el 
Departamento de Humanidades; estuvo dirigido a estudiantes y académi-
cos del doctorado y el departamento antes mencionados. 

En el marco del CAM-OPE se organizan dos foros al año. Los de prima-
vera están relacionados con temas coyunturales de la agenda educativa en 
México, como “Pertinencia de las directrices del INEE desde las escuelas 
normales” (2015), “Balance crítico de la política educativa a tres años de 
gobierno” (2016) y “Aciertos y retos de la educación en contingencia por 
Covid-19” (2021), entre otros. Los de otoño, en forma de coloquio, están 
destinados a temas de investigación educativa, como “Modelo de tutorías 
en la formación de investigadores: El impacto social de la investigación 
educativa. Homenaje al Dr. Carlos Muñoz Izquierdo” (2013), “Decisiones 
metodológicas” (2016), “El papel del argumento en la investigación” 
(2018), y “15 años de experiencia del Doctorado Interinstitucional en 
Educación” (2020), por mencionar algunos.

En esa década, el diagnóstico institucional se realizó, en muchos aspectos, 
con base en varias áreas de investigación de la universidad. En la década que 
se reporta ahora, únicamente se presentan datos de investigaciones educa-
tivas. Por ejemplo, en la producción académica se reportaban 27 autores 
de 93 publicaciones, pero únicamente el 22% (alrededor de 20 textos) eran 
del campo educativo (Royo et al., 2018). En esta década se reportan 41 tex-
tos derivados de investigaciones educativas, elaborados por 13 académicos. 
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Cierto es que esos 41 textos no son todos los que se producen en la univer-
sidad debido a que no todos los investigadores reportaron su producción.

En esta década también se reportan 3 investigadores más en el SNI, de los 
cuales únicamente uno de ellos contaba con esta distinción en la década 
pasada, los demás se incorporaron en la presente década. Hay un interés 
marcado en la universidad por contratar académicos investigadores con 
doctorado y con producción suficiente para entrar al SNI o con el recono-
cimiento ya otorgado; en este sentido, las contrataciones para el claustro 
de educación no son excepción

Es un hecho que, a pesar de la movilidad de académicos especialistas en 
educación, tanto al interior como al exterior de la institución, incluyendo 
cambios de institución, jubilaciones y una defunción, la Ibero Puebla no 
solo mantiene la investigación educativa desarrollada, sino que la con-
solida con casi el doble de la producción. Sin embargo, no ha sido fácil, 
pues, a pesar del apoyo sostenido de las autoridades, especialmente de la 
Dirección de Investigación y Posgrado, los académicos-investigadores de 
tiempo completo siguen dedicando la mayoría de su tiempo laboral a la 
gestión de lo académico y a la docencia.

CONCLUSIONES

Los datos más relevantes sobre la investigación educativa desarrollada en 
la Ibero Puebla, en la década 2012-2021, de cara al diagnóstico del estado 
de Puebla para los Estados del Conocimiento del COMIE, se pueden sin-
tetizar en los siguientes aspectos:

• Se cuenta con una Dirección de Investigación y Posgrado que en el 
último quinquenio ha logrado estabilidad administrativa y un sólido 
plan de apoyo para las personas y programas involucrados.
• Se cuenta con dos programas de posgrado, adscritos al 
Departamento de Humanidades, que están completamente orien-
tados a la formación de investigadores educativos, la Maestría 
en Investigación Educativa y el Doctorado Interinstitucional en 
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Educación (DIeE). En 2020 el segundo cumplió su XV aniversario 
en la modalidad interinstitucional.
• Dichos programas cuentan con la participación de cuatro investi-
gadores en el Sistema Nacional de Investigadores.
• Tres egresados y tutores correspondientes del DIeE obtuvieron re-
conocimientos nacionales por las tesis doctorales.
• De nueve académicas que realizan de manera consistente investiga-
ción educativa, ocho participan en 10 asociaciones nacionales, una 
internacional y dos a nivel estatal.
• Se produjeron 41 publicaciones, generadas desde la investigación 
educativa, dominando la colaboración sobre el trabajo individual 
y sobresaliendo tres áreas de conocimiento del COMIE: Prácticas 
educativas en espacios escolares, Sujetos de la educación y Currículo.
• Se produjeron 15 tesis de maestría y 25 de doctorado, todas consi-
deradas como reportes de investigación educativa. Destacan en ellas 
tres áreas de conocimiento del COMIE: Prácticas educativas en es-
pacios escolares, Sujetos de la Educación y Procesos de formación.
• La gran mayoría de actividades de uso, divulgación y distribución 
del conocimiento en el ámbito educativo, así como de apoyo a la 
investigación educativa, son primordialmente desarrolladas por el 
grupo de académicas y académicos que han conformado, a lo largo 
de la década, el grupo del Campo Estratégico de Acción en Modelos 
y Políticas Educativas, anclado en el DIeE. Entre los proyectos más 
relevantes se encuentran los dos foros organizados anualmente, el 
programa de radio Polvo de nuestros gises que ya concluyó sus emisio-
nes, el podcast de Ecos de la Educación (en sustitución al programa 
de radio), el círculo de escritores y dos seminarios de reflexión sobre 
investigación educativa.

Estos logros, incluso las deficiencias de las que no se ha hablado, desde 
luego han sido posibles por el apoyo de las autoridades universitarias, por 
el abrigo institucional orientado permanentemente por la filosofía educa-
tiva de la Ibero Puebla y del Sistema Universitario Jesuita, pero también 
por la constancia y dedicación de los académicos y académicas que confor-
man el equipo del Campo Estratégico de Acción en Modelos y Políticas 
Educativas (CEA-MOPE).
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Capítulo 7. Investigación educativa en la Universidad La Salle Puebla

En la Universidad La Salle Puebla, la apertura a la investigación se da a 
partir de los trabajos de investigación orientados y presentados por aca-
démicos-investigadores y estudiantes de Maestrías y Doctorado. La opor-
tunidad de seguir impulsando la investigación obedece a lograr una co-
munidad científica que propicie y oriente el desarrollo de la docencia e 
investigación en estos programas impartidos en la universidad.

La investigación educativa dentro de la Universidad La Salle Puebla des-
empeña un papel decisivo en el cumplimiento de su misión, contribuye 
a elevar la capacidad científica y académica del cuerpo de docentes, y a 
mejorar los sistemas de enseñanza; así como a beneficiar al estudiantado 
al darle la oportunidad de ampliar el saber y despertar su interés por los 
problemas educativos o científicos, impulsándolo a continuar en el campo 
de la investigación. 

En este rubro se cuenta con el Plan Rector de Investigación que promueve 
y apoya esta función sustantiva fundamentada en el pensamiento filosó-
fico y pedagógico lasallista. En él se hace mención de las líneas de genera-
ción y aplicación del conocimiento (LGAC), entre ellas cabe señalar las 
siguientes: educativa, de gestión y dirección de centros educativos, de ges-
tión y procesos organizacionales, de diseño y evaluación, y estudios cua-
litativos/cuantitativos en investigación; a través de estas LGAC se genera 
producción científica; además en este plan aparece la descripción de todas 
las actividades científicas que se realizan en relación con la investigación.

El Plan Rector de Investigación está diseñado y se desarrolla considerando 
las siguientes dimensiones, las cuales serán evaluadas en alcance, fortaleci-
miento o ampliación de las mismas: 

• Fortalecimiento e impulso a la investigación
• Seguimiento, evaluación y divulgación de proyectos de investigación
• Apoyos financieros de diversas organizaciones para proyectos in-
novadores
• Divulgación y extensión de la investigación
• Conformación de Grupos de Investigación integrados por docen-
tes y estudiantes de la ULSA Puebla 
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Las Maestrías en Educación y Administración que se ofrecen en esta ins-
titución (Maestría en Educación Superior, Maestría en Administración 
Educativa, Maestría en Desarrollo Humano, Maestría en Desarrollo 
Organizacional, Maestría en Ingeniería Administrativa y Calidad, 
Maestría en Administración de Instituciones de la Salud, Maestría en 
Gestión Deportiva) presentan una gran demanda de ingreso y, por su-
puesto, también para cumplir los requisitos del egreso. Estos posgrados 
están orientados para formar profesionales con una visión humana de alto 
sentido y responsabilidad social, en lo que se refiere a educación y admi-
nistración; por lo tanto, el indicador de estos es profesionalizante y actual-
mente a través de ellos se busca fortalecer la investigación. Cabe señalar 
que la universidad se encuentra en proceso de captura de información en 
la plataforma del CONACYT de dos programas de maestría (Maestría en 
Educación Superior y Maestría en Administración Educativa) para poder 
lograr la incorporación de estos programas educativos al Sistema Nacional 
de Posgrados de Calidad. 

El Doctorado en Educación cuenta con doctores con desempeños acadé-
mico-científicos de excelencia, lo cual ha hecho que sea reconocido y de 
gran demanda en el estado de Puebla, logrando titular de 12 a 15 doctores 
por generación. Es un programa orientado hacia la investigación que fun-
ciona bajo la modalidad escolarizada y tutorial, promoviendo un sentido 
ético y de construcción de saberes científicos y educativos que responden 
a la demanda de una sociedad contemporánea.

Considerando los programas de maestría y doctorado, se tiene una planta 
docente de 59, de los cuales el 80% cuenta con maestría e imparten mate-
rias relacionadas con sus perfiles profesionales y el 20% cuenta con docto-
rado en Educación. Hasta el momento no existe un miembro del Sistema 
Nacional de Investigadores. 
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Tabla 1. Trabajos realizados por programa académico

Programa Académico Línea de investigación Año No. de 
trabajos

Maestría en Educación Superior Temas especiales de educación 2017 5

Maestría en Educación Superior Comunidades de aprendizaje 2017 1

Maestría en Educación Superior Competencias digitales 2017 1

Maestría en Educación Superior Temas especiales de educación 2018 6

Maestría en Educación Superior Competencias digitales 2018 1

Maestría en Educación Superior Estudios cualitativos 2018 1

Maestría en Educación Superior Comunidades de aprendizaje 2018 2

Maestría en Educación Superior Estudios cualitativos/cuantitativos en 
investigación  2018 1

Maestría en Educación Superior Diseño y evaluación 2018 2

Maestría en Administración Educativa Dirección y gestión de procesos orga-
nizacionales 2018 4

Maestría en Administración Educativa Temas especiales de educación 2018 1

Maestría en Administración Educativa Gestión y dirección de centros educa-
tivos 2018 1

Maestría en Administración Educativa Desarrollo social y procesos educativos 2018 3

Maestría en Administración Educativa Comportamiento en individuos, gru-
pos, organizaciones e instituciones 2018 1

Maestría en Administración Educativa Dirección y gestión de procesos orga-
nizacionales 2019 1

Maestría en Educación Superior Temas especiales de educación 2020 3

Maestría en Educación Superior Comunidades de aprendizaje 2020 1

Maestría en Educación Superior Diseño y evaluación curricular 2020 1

Maestría en Administración Educativa Dirección y gestión de procesos orga-
nizacionales 2020 4

Maestría en Administración Educativa Desarrollo social y procesos educativos 2020 2

Maestría en Administración Educativa Comportamiento en individuos, gru-
pos, organizaciones e instituciones 2020 1

Doctorado en Educación Gestión y dirección de centros educa-
tivos 2019 2

Doctorado en Educación Temas especiales de educación 2019 1



158

Maricela Sánchez

Doctorado en Educación Gestión y dirección de centros educa-
tivos 2021 1

Doctorado en Educación Temas especiales de educación 2021 6

Fuente: Datos resultantes de la investigación

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 

Las temáticas y líneas de generación y aplicación del conocimiento 
(LGAC) antes mencionadas que se trabajan en las investigaciones de los 
posgrados se revisan periódicamente, para así poder incorporar otras de 
mayor relevancia educativa y social. 

Además, se cuenta con grupos de investigación (GI), que desarrollan es-
tudios de impacto educativo y social, con la participación de académicos 
y estudiantes de posgrados, los cuales han presentado sus contribuciones 
científicas en congresos, encuentros y foros de innovación, nacionales e 
internacionales, como Perú, La Habana, Colombia, Red Internacional 
de Investigación La Salle y la Red La Salle México, Concurso Lasallista de 
Investigación, Desarrollo e Innovación; en estos encuentros de investigación 
se han obtenido premiaciones en primeros, segundos y terceros lugares.

Se sigue avanzando en la incorporación de grupos de investigación desde 
los intereses y competencias académicas y de investigación de cada inte-
grante, para la difusión de proyectos de investigación con impacto edu-
cativo y social.

La universidad ha participado en el 1er. Foro de Innovación Social, 
organizado por la Red La Salle México, así como en el 5° Encuentro 
Internacional de Instituciones Lasallistas, con la presentación en línea  del 
proyecto de investigación: Experiencias significativas en la docencia uni-
versitaria comparativa presencial-en línea; de igual forma se participó en 
el XVI Congreso Nacional de Investigación Educativa, organizado por el 
COMIE, en el área temática: Tecnología de la información y la comuni-
cación en educación, presentando una ponencia con el tema de investi-
gación Didáctica virtual, a cargo de docentes-investigadoras que forman 
parte de los Grupos de Investigación de esta institución.
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Fuente: Datos resultantes de la investigación

VINCULACIÓN CON CONCYTEP

Tabla 2. Grupos de Investigación de la ULSA Puebla

GI en Formación GI en desarrollo Integrantes

GI 1
Experiencias significativas 
en la docencia universita-
ria (Condiciones reales de 
los maestros en clase) Caso 

Universidad La Salle Puebla

Tatiana Elena Quesada Pérez 
María de los Ángeles 

Rodríguez Rivera
Maricela Sánchez Espinoza 

GI 2 
Didáctica virtual (enseñanza 

remota)

Josefina Gutiérrez Hernández
Gabriela Velázquez Valencia
Maricela Sánchez Espinoza 

GI 3
Las carencias comunicativas origina-
das durante el confinamiento por la 
contingencia sanitaria causada por el 

COVID en primaria alta

Nohemí Deyanira Montiel 
Rojas

Miguel Ángel Sánchez Morales
Diana Romero Zepeda (estu-

diante)

Estos docentes investigadores tienen horas asignadas para realizar investi-
gación, por lo tanto, no se cuenta con tiempos completos en este rubro, 
sin embargo, la asignación de estas horas (4) se ha realizado de acuerdo con 
los proyectos de importancia educativa y social que desarrollan, lo cual ha 
hecho que, poco a poco, se vayan incorporando académicos y estudiantes 
a nuevos grupos de investigación.

Se han generado estrategias de apoyo financiero y becas-tesis para los 
proyectos de investigación de mayor impacto educativo y social, con ins-
tituciones como este organismo estatal. Cabe mencionar que las y los 
estudiantes de posgrados se han hecho acreedores de estos beneficios eco-
nómicos en los rubros de educación y desarrollo tecnológico, a través de 
dar respuesta a las convocatorias y al sistema de evaluación y aceptación de 
proyectos como el estímulo a doctoras y doctores por parte del Consejo 
de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla. 
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En abril de 2022, se ha logrado la firma de dos convenios con el 
CONCYTEP para recibir el apoyo económico en la realización de los pro-
yectos de investigación Fundamentos generales de neuroeducación y neuro-
didáctica como innovación pedagógica para docentes de educación superior 
y Los métodos digitales de comunicación en la elección de valores en estu-
diantes de Bachillerato; de esta forma se fortalece el compromiso de gene-
rar ciencia en la Universidad La Salle Puebla. Asimismo, se cuenta con el 
Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas 
(RENIECYT) a cargo del CONACYT.

PRODUCCIÓN DE LOS AGENTES EDUCATIVOS 
EN LA ULSA PUEBLA (2012-2021)

A continuación, se detalla la producción científica de los agentes educati-
vos de la Universidad La Salle Puebla, considerando esta década, desde te-
máticas diversas y líneas de generación y aplicación del conocimiento, en-
tre ellas se encuentran: aprendizaje y comprensión, habilidades cognitivas 
y socioemocionales, enseñanza y su didáctica, didáctica virtual, enseñanza 
de la lectoescritura e inteligencia lingüística, y reflexión de la práctica do-
cente en los contextos educativos.

Tabla 3. Artículos publicados

Títulos Revista Año Línea

La música como herramienta de apoyo 
para el desarrollo de habilidades cog-

nitivas y socioemocionales en niños de 
preescolar (Aguilar y Sánchez, 2022). 

REVISTA INVEDU No. 
38, ISSN 2007-8609 2022 Habilidades cognitivas y 

socioemocionales

Taller de estrategias de interpretación 
de textos para mejorar la capacidad de 
resolución de problemas matemáticos 

de manera autónoma (Alejo y Sánchez, 
2019).

REVISTA INVEDU No. 
32, ISSN 2007-8609 2019

Reflexión de la práctica 
docente en contextos 

educativos 

Aplicación del Proyecto Spectrum 
durante el confinamiento generado por 
la pandemia del COVID-19 (Alpuche y 

Sánchez, 2021). 

REVISTA INVEDU No. 
36, ISSN 2007-8609 2021 Aprendizaje y compren-

sión 
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Proyecto Spectrum una experiencia 
educativa en la escuela primaria (Aragón 

y Sánchez, 2020). 

REVISTA INVEDU No. 
34, ISSN 2007-8609 2020 Aprendizaje y compren-

sión

Implementación de las artes plásticas 
en el proceso de enseñanza-aprendi-

zaje en alumnos de educación especial 
(Bermúdez y Sánchez, 2019).

REVISTA INVEDU No. 
32, ISSN 2007-8609 2019

Reflexión de la práctica 
docente en contextos 

educativos

Implementación de estrategias de 
comprensión lectora vinculadas a la 
planeación docente (Domínguez y 

Sánchez, 2019).

REVISTA INVEDU No. 
32, ISSN 2007-8609 2019 

Enseñanza de la lecto-
escritura e inteligencia 

lingüística

Propuesta de estrategias y dinámicas 
para favorecer la vivencia en valores en la 
comunidad educativa (Díaz Ceballos y 

Sánchez, 2019).

REVISTA INVEDU No. 
32, ISSN 2007-8609 2019 Enseñanza y su didác-

tica

Procesos de aprendizaje en la lectoes-
critura en niños de 6 a 7 años (García y 

Sánchez, 2022).

REVISTA INVEDU No. 
38, ISSN 2007-8609 2022

Enseñanza de la lecto-
escritura e inteligencia 

lingüística

La regulación emocional para propiciar 
la toma de decisiones en alumnos del 
Bachillerato General Jaime Sabines 

(Gómez y Sánchez, 2021).

REVISTA INVEDU No. 
37, ISSN 2007-8609 2021 Enseñanza y su didác-

tica

Indagación para conocer el sentir del 
maestro lasallista a partir de situaciones 
contextuales emergentes (Gutiérrez y 

Sánchez, 2020).

REVISTA INVEDU No. 
35, ISSN 2007-8609 2020

Reflexión de la práctica 
docente en contextos 

educativos

La aplicación de las TAC en el proceso de 
enseñanza para lograr un aprendizaje sig-
nificativo (Hernández y Sánchez, 2019).

REVISTA INVEDU No. 
32, ISSN 2007-8609 2019 Didáctica virtual 

El perfil y práctica educativa del tutor de 
secundaria desde una formación huma-

nista (Juárez y Sánchez, 2019).

REVISTA INVEDU No. 
32, ISSN 2007-8609 2019

Reflexión de la práctica 
docente en contextos 

educativos

Estrategias didácticas que favorezcan el 
aprendizaje de las tablas de multiplicar 

(Lezama y Sánchez, 2022).

REVISTA INVEDU No. 
38, ISSN 2007-8609 2022 Enseñanza y su didác-

tica

El proceso de lectoescritura para la 
comprensión de aprendizajes (Luna y 

Sánchez, 2022).

REVISTA INVEDU No. 
38, ISSN 2007-8609 2022 Aprendizaje y compren-

sión

Las estrategias didácticas para la 
resolución de problemas matemáticos 

enfocados a operaciones básicas (Oriol, 
Sánchez y Rivera, 2022). 

REVISTA INVEDU No. 
38, ISSN 2007-8609 2022 Enseñanza y su didác-

tica

Títulos Revista Año Línea
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Propuesta para incorporar técnicas lúdi-
cas en el aprendizaje de las operaciones 
básicas en educación primaria (Palma y 

Sánchez, 2019).

REVISTA INVEDU No. 
32, ISSN 2007-8609 2019

Reflexión de la práctica 
docente en contextos 

educativos

Literacidad y/o pensamiento crítico en 
estudiantes universitarios (Román y 

Sánchez, 2014).

Huella de la Palabra. 
Revista de Investigación 

Educativa.
2014 Aprendizaje y compren-

sión

La práctica social del lenguaje oral uti-
lizando como estrategia el juego lúdico 

(Romero y Sánchez, 2022).

REVISTA INVEDU No. 
38, ISSN 2007-8609 2022

Enseñanza de la lecto-
escritura e inteligencia 

lingüística

Desarrollo de competencias socioemo-
cionales para los docentes de preescolar 

en ambientes híbridos (Romero y 
Sánchez, 2021).

REVISTA INVEDU No. 
37, ISSN 2007-8609 2021 Habilidades cognitivas y 

socioemocionales

Docencia e investigación en Educación 
Superior (Sánchez 2014).

Revista de la Comisión de 
Investigación FIMPES. 
Nueva Época. La Salle 

Pachuca. No. 5

2014
Reflexión de la práctica 

docente en contextos 
educativos

Búsqueda de aprendizajes de un modelo 
para la comprensión (Sánchez, 2015). 

Xihmai. Revista de 
Investigación de la 

Universidad La Salle 
Pachuca. No. 20. ISSN 

1870-6703

2015 Aprendizaje y compren-
sión 

Experiencias escolares en los jardines de 
niños (Sánchez, 2016).

Fides et Ratio. Revista de 
difusión cultural y cien-
tífica de la Universidad 

de Bolivia. No. 11, ISSN 
2071-081X

2016 Enseñanza y su didác-
tica

Ética y compromiso social de la inves-
tigación educativa (Sánchez y López, 

2020). 

Universidad 
Iberoamericana Puebla, 

ISBN: 978-607-8587-26-1
2020

Reflexión de la práctica 
docente en contextos 

educativos

Trastorno por Déficit de Atención e 
Hiperactividad en el contexto de la educa-
ción no formal (Torres y Sánchez, 2021).

REVISTA INVEDU No. 
36, ISSN 2007-8609 2021 Enseñanza y su didác-

tica 

Estudio de caso Puebla-Morelos: 
respuesta emocional del sismo del 19 de 

septiembre (Velázquez et al., 2020).

Fides et Ratio. Revista de 
difusión cultural y cien-
tífica de la Universidad 

de Bolivia. No. 20, ISSN 
2411-0035

2020 Habilidades cognitivas y 
socioemocionales

Tecnología de la información y la comu-
nicación en la educación (Zempoalteca, 

Romero y Sánchez, 2021).

REVISTA INVEDU No. 
36, ISSN 2007-8609 2021 Didáctica virtual

Fuente: Datos resultantes de la investigación

Títulos Revista Año Línea
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Fuente: Datos resultantes de la investigación

Tabla 4. Ponencias presentadas en Congresos, 
Encuentros y Concursos de Investigación

Ponencia Lugar Año Línea

Didáctica virtual. Primera fase de un 
proyecto de investigación para la creación 
de un dispositivo de formación docente 

(Gutiérrez, 2020).

III Encuentro de 
Investigadores Lasallistas. 

Universidad La Salle 
Cuernavaca. 

2020 Didáctica virtual 

Didáctica virtual. Segunda fase del pro-
yecto de investigación. Elaboración del 

dispositivo en proceso (Gutiérrez, 2021).

IV Encuentro de 
Investigadores Lasallistas. 

RIILSA
2021 Didáctica virtual 

Didáctica virtual (Gutiérrez, 2021).
XVI Congreso Nacional 

de Investigación Educativa. 
Puebla, México. 

2021 Didáctica virtual 

El método ecléctico HELE en la ense-
ñanza de la lectoescritura y el desarrollo de 
la inteligencia lingüística (Quesada, 2017).

Congreso Riuve, 
Chimbote, Perú. 2017

Enseñanza de la 
lectoescritura e inte-
ligencia lingüística

El método ecléctico HELE en la ense-
ñanza de la lectoescritura y el desarrollo de 
la inteligencia lingüística (Quesada, 2017).

XXI Concurso Lasallista de 
Investigación, Desarrollo e 

innovación. Universidad La 
Salle México. 

2017
Enseñanza de la 

lectoescritura e inte-
ligencia lingüística

Fortaleciendo la práctica docente en una 
escuela hermana en contexto internacio-

nal (Quesada, 2019).

Universidad La Salle 
México. 2019

Reflexión de la 
práctica docente en 

contextos educa-
tivos

Campamento de padres de familia en el 
Jardín de Niños del Colegio Benavente de 

la Ciudad de Puebla (Quesada, 2019).

Universidad La Salle 
México. 2019 Enseñanza y su 

didáctica 

Experiencias significativas en la docencia 
universitaria. (Condiciones reales de los 
maestros en clase). Caso Universidad La 

Salle Puebla (Quesada, 2021).

1er. Foro de Innovación 
social. Red La Salle México. 2021 Enseñanza y su 

didáctica
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Fuente: Datos resultantes de la investigación

Tabla 5. Otras producciones

Títulos Producto Año

Elaboración del Manual para la redacción de 
textos científicos. Sugerencias para la comuni-

dad científica de la Universidad La Salle Puebla 
(Gutiérrez, 2014).

Manual 2014

Diseño del espacio “Para la tertulia pedagó-
gica”, reportes de lectura como sugerencia para 

el análisis y reflexión de temas vigentes en el 
ámbito educativo, en la REVISTA INVEDU 
de la Universidad La Salle Puebla (Gutiérrez, 

2014).

Tertulias para 
la Revista de 
Investigación 

2014

Diseño del Diplomado en Competencias 
Docentes, dirigido a maestros en servicio. 

Universidad La Salle Puebla (Gutiérrez, 2018).
Diplomado 2018

Taller: Reflexiono, argumento y actúo. En el 
Congreso Mundial Lasallista. Universidad La 

Salle México (Gutiérrez, 2019).
Taller 2019

Taller: Hipertextualidad. Identificando 
estructuras textuales para optimizar la lite-
racidad. En el Congreso Latinoamericano 

para el Desarrollo de la Lectura y la Escritura 
(Gutiérrez, 2021).

Taller 2021

Diseño del curso virtual: Diseño curricular 
(plataforma Moodle). Universidad La Salle 

Puebla (Gutiérrez, 2022).
Curso virtual 2022

Informe del diagnóstico para determinar 
los cursos optativos de la Licenciatura en 

Educación. Preescolar de la Universidad La 
Salle Benavente Puebla (Quesada, 2017).

Informe 2017

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA

La producción científica se encuentra difundida en la REVISTA 
INVEDU, con registro y permanencia ante INDAUTOR como revista 
impresa a partir del No. 7 (junio-septiembre 2007) con ISSN 1870-9648; 
actualmente cuenta con edición semestral electrónica y registro ante 
INDAUTOR con ISSN 2007-8609 y en LATINDEX (Sistema Regional 
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ACCIONES INVESTIGATIVAS

de Información en línea para Revistas Científicas de América Latina, el 
Caribe, España y Portugal); se encuentra publicada hasta el No. 37 en el 
siguiente link https://www.ulsapuebla.mx/revistainvedu/ 

En este número reciente participan articulistas tanto de la ULSA Puebla 
como de diversas instituciones de educación superior del estado, con te-
máticas diversas. Además, se han enviado y publicado artículos de acadé-
micos y estudiantes de la universidad a otras revistas indexadas. 

El Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla ha editado el 
“Sumario de Proyectos Educativos y de formación docente. Investigación 
y creación desde el aula”, en el que se presentan investigaciones realizadas 
por estudiantes y académicos de esta universidad, respecto a la aplicación 
de estrategias de investigación educativa en la práctica docente, manejo de 
emociones, un estudio exploratorio sobre la enseñanza de la letra script y 
cursiva, desarrollo de habilidades matemáticas, perspectivas de una ética 
postmoderna y una reseña respecto a conociendo Puebla. Las investi-
gaciones que forman parte de la producción científica que se genera en 
la ULSA Puebla se encuentran vinculadas con el Consejo de Ciencia y 
Tecnología del Estado de Puebla. 

Toda esta producción investigativa se ha generado a partir de las con-
tribuciones y colaboraciones con redes de investigación como: RIILSA 
(Red Internacional de Investigación La Salle) y la REDIIEP (Red 
Interuniversitaria de Investigación Educativa, Puebla). De esta manera se 
seguirán fortaleciendo los procesos de investigación y desarrollo científico 
y tecnológico en la Universidad La Salle Puebla.

Se fortalecen los procesos de investigación educativa a través de la organiza-
ción de ferias del conocimiento, simposios de posgrados, coloquios interu-
niversitarios de investigación y foros de educación, con instituciones lasa-
llistas y otras instituciones de educación superior nacionales y extranjeras. 
Asimismo, la universidad participa activamente en congresos internos y 
externos, con resultados satisfactorios en estos escenarios de investigación. 

https://www.ulsapuebla.mx/revistainvedu/
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A continuación, se presentan los resultados del nivel de participación en 
los coloquios interuniversitarios de investigación de los últimos seis años; 
gracias a esto, la universidad se ha convertido en divulgadora de la investi-
gación, atendiendo a situaciones y problemáticas reales y siendo transfor-
madora social.

Tabla 6. Actividades académico-científicas de la ULSA Puebla

Actividad Conferencistas Ponencias 
presentadas

Total de 
asistentes

12° Coloquio 
Interuniversitario de 

Investigación

Videoconferencia Magistral
Dr. Robert E. Stake

Universidad de Illinois, Estados Unidos. 
“Evaluación de los estudiantes y la ética de la 

meritocracia”
Diálogo de expertos centrado en aportes educati-

vos de la evaluación con nociones éticas.

113 234

13° Coloquio 
Interuniversitario de 

Investigación

Videoconferencia Magistral
Dr. Cristóbal Cobo
Universidad Oxford

“Innovación Pendiente: nuevas formas de enten-
der el conocimiento”

Conferencia Magistral
Dra. Rosa María Torres Hernández (COMIE)

“Panorama de la investigación educativa en 
México”

136 250

14° Coloquio 
Interuniversitario de 

Investigación

Videoconferencia Magistral
Dr. Robert J. Sternberg

Cornell Universidad en Ithaca, Nueva York
“La creatividad es una decisión”

Conferencia Magistral
Dra. Angélica Buendía Espinosa

Presidenta del COMIE
“Desafíos para la conformación de grupos de 
investigación y sus efectos en los procesos de 

formación en la educación superior”

92 155

15° Coloquio 
Interuniversitario de 

Investigación

Conferencias Magistrales
Dr. Rafael Bisquerra Alzina

Universidad de Barcelona
“Educación emocional en la formación del 

profesorado”
Mtra. Sylvia Irene Schmelkes del Valles (INEE)

“Educación ciudadana” 

117 320
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Fuente: Datos resultantes de la investigación

16° Coloquio 
Interuniversitario de 

Investigación
Edición virtual

Conferencias Magistrales
Dr. Mario Rueda Beltrán (UNAM)

“La investigación en la evaluación de la docencia”
Dr. Ángel Díaz Barriga Casales (UNAM)

“Tecnologías digitales y didáctica en la educación”

67 230

17° Coloquio 
Interuniversitario de 

Investigación
Edición presencial y 

virtual

Conferencias magistrales: 
“Cómo aprenden los jóvenes por su cuenta y 

cómo podemos aprovecharlo los docentes” Dr. 
Daniel Cassany, Barcelona. 

“Investigación-acción en la práctica educativa” 
Dra. Gabriela de la Cruz Flores, UNAM.

110 300

Estos investigadores e investigadoras nacionales e internacionales fueron 
invitados a participar de manera especial en las conferencias magistrales, 
dictadas en estas actividades científicas, con diversas temáticas educati-
vas y de investigación; su presencia ha contribuido a incentivar el perfil 
académico y de investigación de las y los estudiantes, y docentes, todo 
esto reflejado en el incremento de los perfiles de ingreso para los progra-
mas ofertados en las Maestrías en Educación y Administración, y en el 
Doctorado en Educación. 

La institución hace partícipe a la comunidad poblana para seguirse for-
mando a través de estos congresos e impulsa a que distintos lugares del 
estado de Puebla asistan a los mismos y generen experiencia en el ámbito 
de la docencia e investigación. Además, las y los expertos que se invitan 
muestran los avances que la investigación educativa logra. 

CONCLUSIONES 

La base científica que se ha ido construyendo en la Universidad La Salle 
Puebla corresponde a la aportación académico-científica generada por es-
tudiantes y docentes que difunden sus hallazgos con ponencias y artículos 
en distintos espacios que promueven la investigación científica y donde 
se ha hecho presencia logrando resultados favorables. De igual forma, se 
han ido constituyendo nuevos grupos de investigación para seguir fortale-
ciendo la investigación en esta institución de educación superior. 
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Para la década anterior, los programas académicos de las Maestrías en 
Educación y Administración, así como el Doctorado en Educación, eran 
de forma profesionalizante; para esta década, la orientación que siguen 
es hacia la investigación; por ello, la serie de actividades científicas que 
se realizan son para fortalecer el perfil de investigación en la comuni-
dad académica y estudiantil de la universidad. Además, se ha logrado lo 
propuesto en los indicadores de investigación, como es la formación de 
Grupos de Investigación que aportan soluciones más apegadas a las ne-
cesidades locales. En este sentido, se destacan algunos trabajos de inves-
tigación convertidos en proyectos de innovación educativa y social que 
han sido evaluados, avalados y financiados por el Consejo de Ciencia y 
Tecnología del Estado de Puebla.

El avance académico y de investigación generado ha propiciado la parti-
cipación en redes de colaboración interinstitucionales, como resultado 
de intercambios de experiencias en el ámbito de la investigación y que 
da presencia de la actividad investigativa de esta institución de educación 
superior. Las condiciones institucionales de la década 2012 – 2021 han 
ido favoreciendo la investigación institucional y mejorando la docencia 
universitaria a través de la producción científica generada y presentada en 
otros espacios de investigación y colaboración, con redes interinstitucio-
nales y locales. La oferta educativa se ha ido incrementando, por lo tanto, 
la producción científica se ha hecho presente en la divulgación de la misma 
en otros espacios que facilitan y promueven la investigación. 
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INTRODUCCIÓN

El final de la segunda década del siglo xxi será recordado por un problema 
de salud pública que convulsionó al mundo, y estará caracterizado por 
otras formas de trabajar hasta que no se logre mitigar el contagio del virus 
SARS-CoV-2, generador de la COVID-19. La vida académica, al interior 
de las instituciones educativas de todos los niveles de los sistemas educati-
vos en el mundo, cambió de manera significativa, como en casi todos los 
ámbitos industriales y de servicios. 

La docencia se desarrolla, por lo pronto, en una modalidad educativa hí-
brida. La investigación también se reconfiguró. No obstante, en las actua-
les condiciones de pandemia, la o el investigador educativo, por un lado, 
enfrenta la dificultad del desplazamiento físico para realizar trabajo de 
campo y hurgar en los ambientes institucionales donde habitan los acto-
res educativos, quienes establecen relaciones sociales, generan procesos y 
prácticas educativas que se convierten en interesantes objetos de estudio 
por investigar; por otro lado, combina el trabajo académico y de investiga-
ción, por ejemplo, la escritura con la propia dinámica de casa. En el caso 
de la producción del conocimiento, esta tendrá una circulación, sin duda, 
más sistemática a través de las redes digitales con un mayor dinamismo.

Esta contingencia de salud pública permitió acondicionar y acoplar dife-
rentes formas de vida y de convivencia familiar y social, así como posible-
mente pensar nuevos horizontes teóricos y metodológicos para el desa-
rrollo de la investigación educativa; diseñar otras posibilidades de trabajo 
por parte de los agentes que estudian los problemas educativos y también 
probablemente potenciar el crecimiento institucional de las propias IES 
interesadas por los temas vinculados con la investigación de lo educativo. 

En este escenario, la elaboración de los Estados del Conocimiento (EC) de 
la década 2012-2021 ha sido diferente en varios aspectos. En el caso de la 
Universidad Pedagógica Nacional (UPN) Unidad 211 Puebla, el acceso a 
los materiales producidos en la década (artículos, capítulos de libro; libros 
y tesis) se vio afectado. No fue posible, como en las décadas pasadas, la 
búsqueda física en la biblioteca de la institución; tampoco fue viable la 
solicitud de material a los agentes de investigación debido a las medidas 
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de sanidad. Frente a esta situación, se asumieron algunas decisiones, entre 
las que destacan la localización e intercambio solo de materiales digitales, 
advirtiendo que no siempre la producción de los agentes circula por la vía 
digital. En este sentido, existen materiales que no fueron recuperados. 

La elaboración de los EC, organizados por el Consejo Mexicano de 
Investigación Educativa (COMIE), tiene entre sus propósitos ofrecer un 
panorama general de los temas/problemas; objetos de estudio y marcos 
teóricos y metodológicos que utilizan/construyen en las investigaciones 
educativas. Los EC también permiten dar cuenta de aquellos agentes que 
al interior de la IES generan y producen conocimiento, y de las condicio-
nes laborales e institucionales en las que realizan dichas acciones. Este ejer-
cicio de búsqueda y análisis de la producción de una década permite cono-
cer a las IES a través de una de las funciones sustantivas: la investigación.

En esta ocasión, interesa reportar aquellos artículos, libros y capítulos de 
libros que publicaron los agentes en el campo de la investigación educa-
tiva durante 2012-2021, con el propósito de realizar un balance de la pro-
ducción en la pasada década y las condiciones en que se generó, al mismo 
tiempo vislumbrar los horizontes no solo analíticos para el desarrollo de la 
investigación en la próxima década, sino también los desafíos institucio-
nales para diseñar proyectos académicos que permitan consolidar la inves-
tigación educativa como el caso de la Universidad Pedagógica Nacional 
(UPN) Unidad 211 Puebla. 

La UPN Unidad 211 Puebla es una institución sui generis con más de 
40 años de presencia en la región que no ha logrado institucionalizar dos 
de las funciones sustantivas como IES: la investigación y la difusión del 
conocimiento. El impacto social y educativo en estos ámbitos de la insti-
tución es relativo. La docencia, por lo contrario, ha marcado su actividad 
académica por varias décadas en la entidad. A la distancia de su fundación, 
a principios de los años ochenta del siglo pasado, el cambio generacional 
de su planta docente es inminente, condición que apunta a una posible 
redefinición de las funciones sustantivas, en particular la investigación, o 
a una continuidad sosegada que gira en torno a la docencia como único 
espacio de vida institucional. 
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El desarrollo de la docencia es una actividad académica que no es una debi-
lidad, sino un rasgo que representa su trayectoria institucional por cuatro 
décadas y se convierte en una característica de su propia existencia, pero 
es insuficiente para consolidarse como una IES en la región. No obstante, 
tiene como objeto de estudio la educación y la formación de educadores. 

Este capítulo tiene como objetivo dar cuenta de la producción acadé-
mica en la UPN Unidad 211 durante el periodo 2012-2021; se organiza 
en tres apartados: primero se describen a los agentes (académicos) y su 
producción en la década, se analizan los temas de investigación, así como 
los abordajes teóricos-metodológicos y las redes, asociaciones y cuerpos 
académicos a los que pertenecen; después se presentan las condiciones ins-
titucionales en las que los agentes desarrollan la investigación, se destaca 
la política institucional y de financiamiento; finalmente, se expone un ba-
lance de la producción de los agentes en la pasada década. 

AGENTES Y SU PRODUCCIÓN POR 
ÁREA TEMÁTICA DEL COMIE 

Las temáticas de investigación de los seis agentes de la UPN Unidad 211 
recorren una amplia gama de tópicos (Tabla 1). En la década se consolidan 
dos líneas de investigación por parte de dos académicas de la institución: 
por un lado, los estudios de la política de formación (Cruz-Pineda, 2012; 
2013a, b, c, d; 2017a, b) y, por otro lado, educación y migración (Franco, 
2014a, 2014b, 2016 y 2017). La primera se ubica en el área Procesos de 
Formación y la segunda en el área Multiculturalismo y Educación, no 
obstante, las dos líneas consolidadas trastocan otras áreas de conocimiento 
establecidas por el COMIE. 

Los tópicos específicos que se privilegiaron son: la indagación de la re-
forma y la subjetividad (Cruz-Pineda, 2015a); la micropolítica (2016a); los 
cambios legislativos en materia educativa (2016b) y programas de política 
educativa específicos (2016c); el funcionamiento del sistema educativo en 
contextos nacionales e internacionales con diversidad cultural y presencia 
de estudiantes migrantes (Franco, 2017a, b, 2021a); la educación indígena 
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(Franco, 2016); las trayectorias migrantes (2021b). Las dos académicas 
también publicaron asuntos vinculados con la supervisión escolar (Cruz-
Pineda, 2015b); la gestión y calidad educativa (Franco, 2017c). 

Otros académicos de la UPN Unidad 211 abordaron tópicos como los 
siguientes: el aseguramiento de la calidad (Lezama, 2019) y política ins-
titucional y desarrollo académico de la propia universidad (Ayala, 2017). 
También se distinguen indagaciones sobre la construcción de las identi-
dades profesionales de las y los formadores de docentes (Valdez, 2017); la 
identidad profesional y la formación de maestros y maestras indígenas en 
América Latina (Ávila, 2017; Sánchez, Ávila y Bello, 2018); experiencias 
laborales de las y los profesores en educación indígena (Ávila, 2016); la 
intensificación y la extensión de las jornadas de trabajo (Sánchez y Corte, 
2014); la evaluación del personal directivo de educación básica para lograr 
la permanencia (Ávila, 2013; 2019); así como diferentes perspectivas cu-
rriculares en la formación docente en México (Valdez, 2017) y el trabajo 
docente mediado con tecnologías de la información y la comunicación en 
la educación secundaria (Ayala, 2018). 

Además, se reportan estudios de carácter teórico (Cruz-Pineda, 2015a y 
b; 2017; 2018) que discuten cuestiones de formación, política y educa-
ción a partir de la analítica denominada análisis político de discurso. Una 
vertiente en la producción de la década es la discusión de la dimensión 
pedagógica, por ejemplo, experiencias pedagógicas alternativas (Franco, 
2017d), el quehacer del pedagogo (Cruz-Pineda, 2019a); discurso peda-
gógico (2019b); subjetividad pedagógica (Cruz-Pineda, 2020), así como 
discurso y afecto (Cruz-Pineda, 2018a).

Otras publicaciones localizadas del personal académico de reciente in-
corporación a la universidad abarcan el estudio de las y los jóvenes estu-
diantes, y los significados construidos a lo largo de la trayectoria educativa 
(Mendoza, 2019, 2021); el rezago educativo y abandono escolar que im-
pera en los niveles educativos medio y medio superior (Mendoza, 2020); 
los significados que los jóvenes otorgan al concepto de escuela y el papel 
que juegan las prácticas pedagógicas y procesos de enseñanza en la confi-
guración del trayecto escolar (Mendoza y Cruz-Pineda, 2020b). 
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Tabla 1. Tipo de producción de los agentes por área temática

N°. de agentes que 
participan por área

No. de produc-
ciones Área temática COMIE

2 4 3. Investigación de la investigación 
Educativa

2 19 8. Procesos de Formación

4 4 9. Sujetos de la educación

4 5 10. Política y gestión de la educación

1 2 12. Evaluación educativa

1 1 13. Educación, desigualdad social e 
inclusión, trabajo y empleo

1 21 16. Multiculturalismo, interculturali-
dad y educación

Total 56
Fuente: Datos resultantes de la investigación

En el área de Investigación de la investigación educativa se presentan cua-
tro trabajos: dos de Cruz-Pineda (2015a y b) acerca del papel de la teoría 
en la investigación y la necesidad de incorporar la perspectiva analítica a 
partir del Análisis Político de Discurso (APD); dos de Mendoza (2019a y 
b) sobre el aporte epistemológico de la narrativa biográfica como método 
dentro de la investigación educativa. En el área de Procesos de Formación 
se cuenta con 19 trabajos académicos, de los cuales 12 pertenecen a Cruz-
Pineda (2012; 2013a y b; 2015a; 2016a; 2017a y b; 2018a y b; 2019a y 
b; 2020) de completa autoría y seis de coautoría (2013b, c y d; 2015b; 
2016b y c) desde las políticas que guían a los procesos formativos de las 
y los profesores en instituciones normalistas. Por su parte, Valdez (2020) 
estudia en un artículo las diferentes perspectivas curriculares que existen 
en la formación de formadores. 

En el área de Sujetos de la educación se encuentran cuatro de los seis agen-
tes que realizan investigación en la Unidad 211, enfocados en los signifi-
cados de las y los jóvenes, un trabajo colectivo (Mendoza y Cruz-Pineda, 
2020b) y Mendoza (2021); la construcción de la identidad profesional de 
los formadores (Valdez, 2017); y las representaciones sociales de las y los 
profesores de telesecundaria en cuanto al uso de las TIC (Ayala, 2018). 
En el área de Política y gestión de la educación participan tres  agentes: 
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Franco et al. (2013) y Franco (2017 y 2019) con trabajos concernientes a 
la autonomía de gestión y gestión educativa en el discurso de la política; 
Cruz-Pineda et al. (2020) presentan un panorama acerca de la trayecto-
ria y prospectiva de los posgrados en educación en Puebla; Ayala (2017) 
aborda las políticas institucionales en relación con los modos de organiza-
ción al interior de las Unidades Pedagógicas Nacionales, caso de la Unidad 
211 Puebla que influyen en  desempeño académico de las y los estudiantes. 

El área de Evaluación educativa está a cargo de Lezama (2019; 2020) 
con un par de artículos acerca de la calidad educativa y el análisis de los 
procesos de certificación en educación superior en México. Dentro de 
Educación, desigualdad social e inclusión, trabajo y empleo, se encuentra 
Mendoza (2020), quien presenta al rezago educativo como una construc-
ción social a partir de las condiciones de desigualdad que se configuran 
durante la trayectoria educativa de las y los jóvenes. Finalmente, el área 
de Multiculturalismo, interculturalidad y educación está representada 
por Franco (2012a y b; 2013; 2014a y b; 2015a, b y c; 2016, 2017a, b y c; 
2018a y b; 2019; 2020a, b y c; 2021a, b y c) con trabajos relacionados con 
los procesos de migración de madres, la educación de NNA indígenas, la 
inclusión y las dificultades de las y los profesores para atender la diversidad 
cultural en México y Centroamérica. 

Durante la década 2012-2021 se consolidan dos principales áreas: Procesos 
de Formación, con Cruz-Pineda, y Multiculturalismo, interculturalidad 
y educación, con Franco. Al mismo tiempo, se incorporan nuevas líneas 
como la de Evaluación educativa, con Lezama, y Educación, desigualdad 
social e inclusión, trabajo y empleo, con Mendoza.

Las investigaciones, en general, se caracterizan por seguir abordajes 
metodológicos de carácter cualitativo interpretativo, principalmente 
con enfoque fenomenológico y de Análisis Político del Discurso, con 
una clara tendencia al constructivismo crítico donde se hace uso de la 
etnografía, la investigación-acción, las representaciones sociales y la 
narrativa biográfica. Las técnicas utilizadas que se reportan son básica-
mente el análisis de documentos, entrevistas, observaciones, encuestas 
y grupos focales o discusión. Los sujetos de estudios con los que tra-
bajó durante esta década son principalmente las instituciones de educa-
ción superior en general, así como las formadoras de profesores (UPN 
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y Normales), profesores de educación básica, formadores de docentes, 
familias, niños, niñas y adolescentes migrantes, así como jóvenes.

CARACTERÍSTICAS DE ADSCRIPCIÓN 
DE LOS AGENTES 

La mayoría de las y los profesores que se han involucrado en la investiga-
ción y en la difusión y divulgación de su producción son parte de la planta 
docente de tiempo completo y medio tiempo. Cabe señalar que parte de 
este grupo en este momento están jubilados, es decir, la producción en 
caso de que exista dejó de ser institucional. 

También se localizaron trabajos de profesores de asignatura, algunos no 
tienen una plaza definitiva en la universidad, son contratados por hono-
rarios, su adscripción está en otro nivel educativo, principalmente en la 
educación obligatoria. No obstante, no fue un obstáculo para presentar 
sus trabajos bajo la adscripción de la UPN Puebla. 

Tabla 2. Docentes de base de la UPN Unidad 
211 Puebla que investigan

Tabla 3. Rangos de edad de los y las 
docentes de la UPN Unidad 211 Puebla

Tiempo 
Completo Medio tiempo Asignatura Total

Profesores 2 0 2

Profesoras 3 1 4

Total 5 1 6

40-50 51-60 61-70 Total

Profesores 0 1 1 2

Profesoras 1 3 0 4

Total 1 4 1 6

Fuente: Datos resultantes de la investigación

Fuente: Datos resultantes de la investigación
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Tabla 4. Rangos de años de investigación de los y las 
docentes en la UPN Unidad 211 Puebla

0-5 6-10 11-15 16-20 Total

Profesores 1 1 0 0 2

Profesoras 0 2 1 1 4

Total 1 3 1 1 6

Fuente: Datos resultantes de la investigación

En la década 2012-2021 tres académicas ingresaron al SNI en 2016, 2017 
en el nivel 1 y una en el 2020 a quien le otorgaron el nivel de candidata. Lo 
que hace suponer que se fortalece la investigación al interior de la Unidad 
211, puesto que dos agentes consolidan su línea de investigación. Sin em-
bargo, las edades de las académicas se ubican de la siguiente manera: una 
de 60, una en el rango de 50 a 60 y otra en el rango de 40 a 50 respectiva-
mente. Esto implica advertir la necesidad de formar nuevos agentes que 
fortalezcan estas u otras líneas de investigación.  

El Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP), denominado 
posteriormente Programa de Desarrollo del Profesorado (PRODEP), 
permitió dar un apoyo económico a quienes desarrollan investigación al 
interior de la UPN Unidad 21. A diferencia de la década pasada en la que 
solo una profesora contó con financiamiento de PROMEP, en la última 
década dos profesoras ingresaron al programa y recibieron apoyos econó-
micos que contribuyeron a fortalecer sus trabajos en el campo de la in-
vestigación. Cabe destacar que las profesoras no son de nuevo ingreso, su 
condición laboral era de medio tiempo, pero convertirse en profesoras de 
carrera de tiempo completo les permitió ingresar al programa. 

Tabla 5. Perfil de los docentes de base la UPN Unidad 211 Puebla 

Perfil PRODEP Miembro SNI Total

Profesores 0 0 0

Profesoras 3 3 3*

Total 3 3 3*

*De los 6 agentes considerados en la tabla 1, únicamente 3 cuen-
tan con PRODEP y forman parte del SNI.

Fuente: Datos resultantes de la investigación
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REDES, ASOCIACIONES Y CUERPOS 
ACADÉMICOS DE LOS AGENTES

El trabajo de investigación de la UPN Unidad 211 se encuentra fortalecido 
con la participación de cuatro de los seis agentes dentro de redes de carác-
ter nacional e internacional. Se encuentran tres agentes miembros activos 
del Consejo Mexicano de Investigación Educativa de las cuales dos son de 
tiempo completo y cuentan con la mayor producción de conocimiento du-
rante de la década reportada; la tercera es profesora de medio tiempo en la 
institución. Las tres profesoras participan de manera activa en dos o tres 
redes nacionales de investigación; y dos de ellas -con mayor consolidación 
académica- en al menos una red internacional. Así, las agentes de la UPN 
Unidad 211 forman parte del Programa Análisis Político de Discurso e 
Investigación, Cruz-Pineda desde 2003; la Red sobre Estudios de Migración 
y Educación, Franco desde 2012; la Red Nacional de Investigadores en 
Educación y Valores (REDUVAL) y Red de Investigación en Adolescencia 
y Juventud (RIAJ), Mendoza desde 2020 y 2021, respectivamente; y la 
Red Interuniversitaria de Investigación Educativa en Puebla (REDIIEP), 
Cruz-Pineda desde 2018 y Mendoza desde 2020. 

En el ámbito internacional, Cruz-Pineda participa en el Grupo de 
Trabajo Giros Teóricos desde 2009, y Franco, desde 2011, en el Programa 
Alternativas Pedagógicas y Prospectivas Educativas en América Latina 
(APPEAL). Es visible la concordancia entre las líneas de investigación de 
las tres profesoras con su incorporación en cada una de las redes. 

Los agentes que investigan participan en diversos programas de posgrado, 
debido a la incipiente planta docente en la Unidad 211, donde los agentes 
deben diversificar su línea de investigación para poder atender las diferentes 
problemáticas construidas por las y los estudiantes de acuerdo con el con-
texto en que se encuentran. Se destaca la falta de tesis en dos programas: 
Maestría en Educación Media Superior y Maestría en Didáctica de Lenguas 
y Culturas Indoamericanas, creadas desde 2014 y 2018 respectivamente. 
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1En total 74 unidades UPN distribuidas en el país. 
2Decreto que crea la Universidad Pedagógica Nacional. México, 25 de agosto de 1978. Capítulo I de las Dispo-
siciones Generales, artículo I, se crea como organismo desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública.

CONDICIONES INSTITUCIONALES 

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

Las Unidades de la UPN en el país1 se establecieron para contribuir a la 
profesionalización del profesorado en servicio, y desde su fundación la ma-
yor parte de unidades no cuentan con una estructura jurídica, situación 
que limita el diseño de una política institucional que oriente el quehacer 
universitario: la docencia, la investigación y la difusión. No obstante, desde 
su fundación, las funciones prioritarias que debería realizar la universidad 
consistían en actividades de docencia de tipo superior y de investigación 
científica en materia educativa y disciplinas afines y de difusión del conoci-
miento relacionados con la educación y la cultura en general2.

A partir de 2008, al interior de la UPN Unidad 211 se definió una estruc-
tura normativa-operativa que incluyó una Subdirección de Investigación y 
Posgrado que funcionó de 2008 a 2018, durante este tiempo surgieron dos 
propuestas, una que correspondió a la creación de un órgano de toma de de-
cisiones a través de un Consejo de Investigación, a través del cual se pretendió 
definir políticas de financiamiento para la investigación, pero la inercia de la 
Unidad 211 no permitió la concreción de tal acción; la otra propuesta fue 
la oferta de un doctorado en investigación que intentó organizar el trabajo 
académico a partir de la definición de un línea de generación y producción 
de conocimiento, y las correspondientes sublíneas que desarrolla el núcleo 
básico del programa; hasta la fecha está en procesos de consolidación.

Actualmente la Unidad 211 solo cuenta con criterios de carácter domés-
tico para presentar proyectos de investigación y otorgar dispensas horarias, 
pero no cuenta con una política institucionalizada y criterios específicos 
que orienten la investigación, la constante es la dinámica de las gestiones 
en turno en la parte directiva, aspecto que hace vulnerable el trabajo de 
investigación al interior de la UPN Unidad 211 Puebla.
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POLÍTICA Y FINANCIAMIENTO

La problemática de investigación que padece la universidad es punzante 
y conflictiva en las Unidades UPN, instituciones que desde su creación 
no consideraron como tarea prioritaria el desarrollo de la investigación. 
Entre las razones están el tipo y trayectoria de formación del profesorado 
que inicialmente integraron la planta docente; el desarrollo de actividades 
de nivelación a los profesores de educación básica en servicio a través del 
sistema de educación a distancia; las precarias condiciones de infraestruc-
tura, etcétera. Estas situaciones se agudizaron con el proceso de descentra-
lización en la década de los noventa del siglo pasado que orientaron nuevas 
relaciones administrativas con los gobiernos de los estados. Las unidades 
tuvieron que enfrentar nuevas relaciones con las secretarías de educación 
de cada entidad federativa, por ejemplo, la falta de una política para recibir 
financiamiento para la investigación (Cruz-Pineda, 2007: 20-21).

Esta última condicionante institucional es una de las razones por las que 
las y los docentes que realizan estas tareas en la UPN Unidad 211 no cuen-
tan con presupuesto económico para impulsar una de las funciones sus-
tantivas de las IES y, por lo tanto, no se otorga apoyo financiero al desarro-
llo de las acciones de investigación. Ante la ausencia de una política de la 
generación y producción de conocimiento al interior de la UPN Unidad 
211, se depende de los vaivenes y decisiones de quienes ocupan la direc-
ción de la institución. 

Tareas como la investigación son difíciles de realizar, más en el caso de 
profesoras y profesores que no cuentan con tiempo completo, pues dicha 
actividad la realizan de manera extra a las cargas académicas asignadas en 
cada periodo; además, la información estadística en cuanto a la matrícula, 
índices de eficiencia terminal, abandono, titulación, entre otros, así como 
la actualización de la plantilla de personal académico, son datos que no se 
obtienen fácilmente para su uso en la investigación.  
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USOS Y DISTRIBUCIÓN DEL CONOCIMIENTO

Tabla 6. Producción de los agentes por tipo de publicación 

Libros Capítulos de libros Artículos de inv. Total

7 27 22 56

Fuente: Datos resultantes de la investigación

En la década reportada, la producción de conocimiento de los agentes se 
concentró en los artículos de investigación científica en revistas interna-
cionales (inglés y portugués), latinas y nacionales, caracterizadas por con-
tar con un riguroso proceso de selección, de los cuales 10 de estos se rea-
lizaron de manera colaborativa con agentes adscritos a otras instituciones 
educativas, y 12 fueron producidos en lo individual. 

Se cuenta con 7 libros; uno de Cruz-Pineda (2015c) y tres de la misma 
autora en colaboración con otros autores (2013c; 2016c; 2020c); uno de 
Franco en coautoría (2017) y otro de Franco (2021b); y el de Mendoza 
et al. (2019), con temas acerca de la política y los procesos de formación 
de profesores, diversidad cultural y migración, y enfoques metodológicos 
para la investigación educativa, respectivamente.

Dos agentes, Cruz-Pineda y Franco, participan periódicamente desde las 
dos últimas décadas en los congresos de investigación educativa organiza-
dos por el Consejo Mexicano de Investigación Educativa cada dos años 
con ponencias y simposios. Otra agente, Mendoza, de manera reciente, 
también asiste desde el 2017.

Dentro de las actividades de difusión, las agentes con mayor producción 
(Cruz-Pineda y Franco) imparten conferencias al interior de la UPN, di-
rigidas a las estudiantes de licenciatura y posgrados; así como de manera 
externa en otras instituciones de educación superior. Esta difusión del co-
nocimiento que se realiza no ha logrado expandirse más allá de los propios 
vínculos interinstitucionales que los mismos agentes son capaces de estable-
cer, puesto que la institución se enfoca en la profesionalización de la prác-
tica docente, realizando, de manera semestral, algún ciclo de conferencias, 
charlas o talleres orientados a la investigación de la investigación educativa. 
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BALANCE DE LA INVESTIGACIÓN 
EDUCATIVA EN EL ESTADO

En 2017, la UPN contaba con una revista impresa “Diversidad y 
Encuentro” con dos publicaciones; solo una tenía registro ISSN. Sin em-
bargo, por cambios en las administraciones y los presupuestos disponi-
bles, este medio de diseminación dejó de existir a partir de 2018.  

El uso que la UPN 211 da a las producciones científicas de los agentes que 
colaboran en ella no llega más allá de aulas y auditorios a su interior; situa-
ción que la pandemia a causa del virus SAR-CoV-2 ha modificado, puesto 
que, al no tener a las y los estudiantes de manera presencial, se empezó a 
utilizar en 2021 la modalidad virtual para impartir conferencias, webinars 
o charlas a través de redes sociales digitales, específicamente en Facebook, 
siendo este un medio emergente, pero no oficial ni meramente académico 
para llevar a cabo la función científica de la universidad.

Cabe destacar, como en la década pasada, que la producción de las y los 
académicos de la Universidad Pedagógica Nacional Unidad 211 Puebla, 
en el campo de la investigación educativa, responde a los intereses temáti-
cos y profesionales de quienes la han realizado. El profesorado de carrera, 
en quien recae principalmente la función de actividades vinculadas con 
la investigación, desarrollan esta actividad más de orden individual que 
colectivo institucional. 

Durante esta década, un profesor de tiempo completo y dos de medio 
tiempo obtuvieron el grado de doctor: 2016, 2014 y 2021 respectiva-
mente. Las edades de estos están en el siguiente rango: dos tienen entre 50 
y 60 años; otra entre 40 y 50.

Es inminente que uno de los horizontes de la investigación al interior de 
la UPN Unidad 211 permanezca en impasse. Otra es la ausencia tanto de 
una política institucional de investigación que esté respaldada por una es-
tructura legal y normativa, y concursos de oposición que ofrezcan plazas 
académicas ante el cambio generacional.
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La UPN en Puebla no ha logrado, hasta el momento, proponer, por 
un lado, una política que defina líneas prioritarias de investigación 
educativa, así como normas y criterios institucionales dentro de las 
cuales el personal académico pueda insertar sus proyectos de investi-
gación conforme a sus preferencias individuales, pero con un marco 
común que le dé sentido a una actividad colectiva al interior de la 
institución. (Cruz-Pineda, 2007: 32-33)

La tendencia que se vislumbra es la continuación de quienes han desa-
rrollado investigación en las dos últimas décadas de manera sistemática, y 
de aquellos académicos/as que en la última década han obtenido el grado 
de doctor/a y cuentan con publicaciones. No obstante, la precariedad en 
recursos económicos y humanos que caracterizan a la Unidad, desde su 
propia fundación, así como las trayectorias en el campo de la investigación 
educativa, responden a decisiones de carácter profesional y académica, so-
bre todo, a la pertenencia a redes y colectivos de trabajo externos a la insti-
tución de carácter local, nacional e internacional. 

Asimismo, será interesante conocer en la próxima década la continuidad o 
el despliegue de líneas de investigación que fortalezcan no solo los progra-
mas académicos que sostienen la UPN Unidad 211 Puebla, sino también 
las indagaciones de las problemáticas educativas en los diferentes niveles 
educativos, sobre todo, la educación obligatoria y formación de la planta 
de profesores y profesionales de la educación de la región, con el fin de 
proponer, de manera institucional, alternativas pedagógicas y educativas 
que contribuyan al mejoramiento de la educación en la entidad. 

CONCLUSIONES

Durante la presente década, el estado de conocimiento en la Universidad 
Pedagógica Nacional Puebla se caracteriza por:

• La consolidación de la línea de investigación de Cruz-Pineda, 
en Procesos de Formación; y Franco, en Multiculturalismo, 
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interculturalidad y educación; así como la incorporación de 
dos líneas, encabezadas por Lezama, en Evaluación educativa, y 
Mendoza en Educación, desigualdad social e inclusión, trabajo y 
empleo con jóvenes. 
• Prevalece una producción de conocimiento individualizada; solo 
tres agentes, Cruz-Pineda, Franco y Mendoza, realizan material de 
divulgación como artículos académicos, principalmente capítulos 
de libros, y coordinaciones de manera colegiada con agentes exter-
nos a la institución. 
• El uso que la institución le otorga a la producción de conoci-
miento es poco o casi nulo, puesto que no se existen espacios perma-
nentes para difundir los resultados de las investigaciones realizadas. 
La tarea de algunos agentes consiste en presentar conferencias y/o 
charlas; de manera reciente, por medio de las redes sociales digitales, 
se han presentado ciertos temas que son sugeridos por los mismos 
agentes a solicitud de la Subdirección de Investigación, cuya fun-
ción ha consistido en establecer vínculos con algunos investigadores 
tanto al interior como al exterior de la Unidad 211, para agendar 
eventos de esta índole. 
• Los hallazgos o saberes adquiridos por medio de la investigación 
que realizan los agentes no han sido considerados para replantear o 
elaborar nuevos programas o estrategias que contribuyan a los pro-
blemas educativos que se viven al interior, como son: la disminu-
ción de la matrícula, la concentración de la matrícula en una sola 
licenciatura (Licenciatura en Intervención Educativa), los bajos ín-
dices de titulación de manera general, así como el seguimiento de 
egresados, entre otros.
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El propósito de este estudio es formular un diagnóstico sobre la 
Investigación Educativa (IE) desarrollada en UPAEP, en el periodo com-
prendido del 2012 al 2021. Para ello se realiza una descripción históri-
co-contextual de los programas enfocados a la IE y de las características de 
los agentes que realizan investigación en este ámbito, su producción y las 
redes y grupos de pertenencia, así como las tesis generadas en los posgra-
dos de IE y las condiciones institucionales para la investigación.

La información se recuperó a partir de los instrumentos diseñados por el 
equipo de la Red de Posgrados en Educación, A. C. (Cuestionarios para las 
Instituciones con Programas de Posgrado en Educación), mismos que fue-
ron enviados a los agentes investigadores de las distintas áreas disciplinares 
de UPAEP, quienes de manera previa habían indicado reconocerse como 
investigadores educativos, de acuerdo al estado de conocimiento del área 
de investigación sobre la investigación de la década pasada del COMIE, y a 
quienes cuentan con  trabajos sobre educación, aunque su línea principal 
de investigación sea en otra disciplina. Asimismo, se contó con el apoyo del 
Comité para la Promoción de la Investigación Institucional y Educativa 
(COPRIIE) en UPAEP y de la Dirección de Investigación institucional 
para complementar la información proporcionada por las y los investiga-
dores, y de los programas de posgrado considerados en este diagnóstico.

I. LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA EN UPAEP

1.1 Marco contextual

La IE en UPAEP tuvo sus orígenes hacia finales de la década de los 90, 
con el propósito de que esta fuese un eje que orientara las estrategias para 
formar a sus estudiantes, acorde con su modelo educativo y visión insti-
tucional. Esta mirada estratégica se fortaleció a partir del establecimiento 
de líneas curriculares en los programas de licenciatura y posgrado existen-
tes para formar competencias en investigación en el alumnado, así como 
el fortalecimiento del cuerpo académico encargado de dicha formación. 
Como resultado de estos planteamientos y acciones, en 2004 dio inicio el 
Doctorado en Pedagogía (DP) y con ello el programa de becas doctorales, 
que en el marco del convenio con la SEP, desde 2010 otorga UPAEP a 



196

Martha Leticia Gaeta, María de Lourdes Reyes y Gabriela Croda

profesionales de la educación o de disciplinas afines, con conocimiento e 
interés profesional en el ámbito educativo (Gaeta y Reyes, 2018).

En 2015 se rediseñó el DP al actual Doctorado en Educación (DEDU), 
con el propósito de fortalecer las actividades de investigación y extensión. 
Estas políticas se vieron reflejadas en la incorporación del DEDU en 2018 
al Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) de CONACYT 
y en la creación de la Maestría en Innovación y Calidad Educativa 
(MICE) en 2016, lo cual ha permitido fortalecer la formación científica 
de los profesionales de la educación y tener un mayor impacto en el en-
torno local y nacional.

1.2 Características de los agentes investigadores

Durante la década 2012-2021 en UPAEP fueron identificados quince aca-
démicos que desarrollan su actividad profesional en distintas áreas de la 
institución relacionadas con la educación y que cuentan con productos 
de investigación en el área educativa: ocho mujeres y siete hombres, con 
edades comprendidas entre 37 y 64 años. En cuanto a la escolaridad, trece 
(86.7%) de los académicos tiene doctorado y dos (13.3%) cuentan con el 
grado de maestría (Tabla 1).

Catorce investigadores laboran de tiempo completo en la institución con 
un contrato por tiempo indefinido y solo uno es profesor de hora clase. 
De los académicos de tiempo completo, siete están adscritos a la Facultad 
de Educación, uno a la Facultad de Filosofía, cuatro a la Dirección de 
Innovación Educativa y Desarrollo Académico, uno es Decano de Artes y 
Humanidades y uno es Vicerrector Académico. 

Los académicos se formaron en las siguientes áreas: Pedagogía, Educación, 
Investigación Educativa, Psicología y Aprendizaje. Doce de ellos obtuvie-
ron su grado de las siguientes Instituciones de Educación Superior (IES) 
nacionales: UPAEP, Universidad Autónoma de Tlaxcala, Universidad 
Veracruzana, Universidad Panamericana, Universidad La Salle México; 
mientras que tres académicos obtuvieron su doctorado de las siguientes 
IES internacionales: Universidad de Alcalá, Universidad de Barcelona y 
Universidad de Zaragoza.
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Tabla 1. Datos socio-educativos de las y los investigadores

Tabla 2. Pertenencia de los académicos a 
grupos, asociaciones o redes

Género Edad Formación académica Obtención del grado

Institución Mujeres Hombres Intervalo 
de años Maestría Doctorado Nacional Internacional

UPAEP 8 7 37 a 64 2 13 12 3

Grupo, Asociación o Red UPAEP

Sistema Nacional de 
Investigadores 7

Redes de colaboración –
investigación           7

Asociaciones Profesionales                              4

Grupo Institucional 4

Cuerpos Académicos 9

Fuente: Datos resultantes de la investigación

Fuente: Datos resultantes de la investigación

1.3 Participación de los investigadores en grupos, 
asociaciones y redes

En la Tabla 2, se muestran las membresías de los investigadores a distin-
tos grupos, asociaciones y redes de investigación. En cuanto a la perte-
nencia a grupos de investigación nacional, siete (46.7%) de los acadé-
micos formaban parte del Sistema Nacional de Investigadores (SNI). 
Además, siete investigadores (46.7%) pertenecen a redes de investigación 
y asociaciones profesionales.

En lo que refiere a los grupos institucionales, nueve (60%) de los acadé-
micos pertenecen a un Cuerpo Académico y cuatro están integrados al 
COPRIIE, el cual es un Grupo de Investigación encargado de promover 
la IE y organizar la investigación institucional en UPAEP.
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II. LOS PROGRAMAS DE POSGRADO EN EL 
ÁREA EDUCATIVA EN UPAEP

Para fines de este estudio se reconocieron dos programas de posgrado 
del área educativa con orientación a la investigación: la Maestría en 
Innovación y Calidad Educativa (MICE) y el Doctorado en Educación 
(DEDU). Las líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento 
(LGAC) de ambos programas son: Ética y Autonomía en Educación, y 
Gestión y Procesos Educativos.

Es de destacar que la investigación tuvo un fortalecimiento en la presente 
década, a partir del ingreso del DEDU al PNPC del CONACYT, generán-
dose 57 tesis en la década de estudio, así como la creación de la MICE hacia 
mediados de la década, con seis tesis defendidas en este programa (Tabla 
3). Las principales áreas temáticas en las que se ubican las tesis doctorales 
corresponden a las siguientes: 9. Sujetos de la educación, 8. Procesos de 
formación y 7. Prácticas educativas en espacios escolares (Tabla 3).

Por otro lado, cabe hacer mención que al final de la década (2021) una egre-
sada recibió el Reconocimiento del Consejo Mexicano de Investigación 
Educativa (COMIE) a las Tesis de Posgrado sobre Educación para el bie-
nio 2019-2020. Asimismo, tres egresadas de la primera generación del 
Doctorado en Educación ingresaron al Sistema Nacional de Investigadores 
en el Nivel 1, y una cuarta en el Nivel candidato. En el caso de la MICE, 
tres egresadas recibieron el reconocimiento de beca-tesis por parte del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de Puebla (CONCYTEP).
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Tabla 3. Distribución de tesis doctorales por área temática

Área temática Número de tesis

Teoría y campo de la educativo 4

Investigación de la investigación educativa 2

Aprendizaje y educación 4

Campos disciplinares 1

Prácticas educativas 6

Procesos de formación 6

Sujetos de la educación 14

Política y gestión de la educación 4

Evaluación educativa 4

Educación, desigualdad social e inclusión 4

Educación y valores 3

Convivencia, disciplina y violencia 3

Educación ambiental 1

Tecnologías de la información y comunicación 1

Total 57

Fuente: Datos resultantes de la investigación

III. CONDICIONES INSTITUCIONALES DE LOS 
AGENTES PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

En UPAEP la IE se formaliza a partir de un Plan Rector de Investigación 
y para concretar estas políticas tiene una Dirección de investigación (DI); 
la DI se creó en 1999 como la instancia dedicada a promover y coordinar 
la investigación básica, educativa e institucional, así como la planeación y 
evaluación de sus impactos. Los objetivos de la DI son el fomento de una 
cultura de investigación institucional, el impulso, financiamiento y orga-
nización del desarrollo acorde con los programas de licenciatura y posgra-
dos que ofrece la UPAEP, así  como la creación de los mecanismos de eva-
luación y seguimiento de dichos programas y proyectos, y el fomento de 
la creación de grupos y centros de investigación interdisciplinarios. Estas 
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acciones tienen el objetivo de propiciar el estudio, el análisis y la discusión 
de temas actuales y relevantes a la formación de profesores y alumnos, fo-
mentando la publicación de resultados de las investigaciones realizadas en 
medios arbitrados de alto impacto científico, así como promover el diá-
logo entre ciencia, fe y cultura. 

Bajo estas premisas, la investigación en UPAEP ha crecido y se ha forta-
lecido a lo largo de los años, manteniendo el compromiso con las dimen-
siones de la misión universitaria: histórica, cultural y pedagógica. De esta 
forma, se ha buscado fortalecer la investigación humanística y social, con 
especial atención a problemáticas socioeducativas de índole regional o na-
cional. A partir de ello, desde la Dirección de Investigación se encuentra un 
comité con representantes de las áreas académicas, quienes son los encar-
gados de evaluar los proyectos derivados de la convocatoria anual y asignar 
los recursos apropiados a cada proyecto de investigación de acuerdo con 
los criterios establecidos en el Reglamento de Investigación. Asimismo, 
convocan a las y los investigadores a presentar documentación probatoria 
de la productividad científica a lo largo del año inmediato anterior para 
certificar los requisitos de la convocatoria e integrar dicha producción al 
Sistema de Administración de Publicaciones para Investigadores (SAPI), 
para recibir el estímulo a la investigación correspondiente.

Los proyectos de IE registrados ante la Dirección de investigación cuentan 
con apoyo económico del fondo de investigación de UPAEP, así como de 
recursos obtenidos a través de otras instancias y las redes de colaboración 
de organismos públicos, como el CONCYTEP. Además, como estrategia 
para favorecer la consolidación de las vocaciones científicas en las y los es-
tudiantes en UPAEP, existe una convocatoria de becas para estudiantes de 
licenciatura y otra para becas de investigación de posgrado; respecto a las 
de posgrado, aplica un proceso de selección a solicitud de profesores-in-
vestigadores con proyectos registrados en la Dirección de Investigación y 
que cumplan con los requisitos de las convocatorias anuales.
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IV. USO Y DISTRIBUCIÓN DEL CONOCIMIENTO

4.1 Difusión de la Investigación Educativa

En este apartado se reportan las publicaciones realizadas por las y los in-
vestigadores durante el periodo analizado (Tabla 4). Se revisaron las pu-
blicaciones de los quince agentes y las tesis doctorales del Doctorado en 
Pedagogía, el cual a partir de su rediseño cambió su nombre a Doctorado 
en Educación, así como de la Maestría en Innovación y Calidad Educativa. 
Hay un total de 390 trabajos publicados; el mayor número corresponde 
a artículos en revistas arbitradas o indexadas (152), seguido de ponencias 
en congresos (81), capítulos de libro (70) y libros (24). Asimismo, hay 
una producción de 63 tesis de posgrado, de las cuales dos tesis doctorales 
corresponden a los agentes educativos adscritos a la institución.

Se debe señalar que la mayor producción se desarrolló hacia la mitad de la 
década en lo correspondiente a ponencias en congresos, encontrándose el 
45.7% de contribuciones entre 2016 y 2017. Asimismo, hacia el final de la 
década, entre los años 2019 y 2020, se intensificó la producción de capítu-
los de libro y artículos en revistas científicas, ubicándose en este periodo el 
33% de los trabajos de investigación.



202

Martha Leticia Gaeta, María de Lourdes Reyes y Gabriela Croda

Tabla 5. Producción de agentes por área temática 2012-2021

Área Temática Número de 
publicaciones

1. Teoría y campo de la educación 21

3. Investigación de la investigación educativa 16

4. Aprendizaje y educación 82

5. Currículo 4

7. Prácticas educativas en espacios escolares 20

8. Procesos de formación 22

9. Sujetos de la educación 16

10. Política y gestión de la educación 9

11. Educación superior y ciencia, tecnología e innovación 17

12. Evaluación educativa 4

La producción de los agentes corresponde en mayor medida a las siguientes 
áreas temáticas: 4. Aprendizaje y educación, 13. Educación, desigualdad 
social e inclusión, trabajo y empleo, y 14. Educación y valores (Tabla 5).

Tabla 4. Número de trabajos publicados en UPAEP, del 2012 al 2021

Año Libro Capítulo 
de libro

Artículo en revistas arbitra-
das e indexadas

Ponencia 
en congreso

Tesis de 
maestría

Tesis de 
doctorado

2012 2 5 7 4 NA 3

2013 2 3 10 10 NA 5

2014 4 4 14 10 NA 7

2015 2 5 13 6 NA 10

2016 0 4 17 24 NA 5

2017 5 6 18 13 NA 6

2018 1 6 23 2 1 12

2019 4 18 22 7 1 5

2020 4 15 17 1 3 0

2021 0 4 11 4 1 4

Total 24 70 152 81 6 57
Fuente: Datos resultantes de la investigación
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13. Educación, desigualdad social e inclusión, trabajo y empleo 66

14. Educación y valores 43

15. Convivencia, disciplina y violencia en las escuelas 3

16. Multiculturalismo, interculturalidad y educación 2

17. Educación ambiental para la sustentabilidad 2

Total 327
Fuente: Datos resultantes de la investigación

Cabe señalar que desde el Decanato de Artes y Humanidades se cuenta 
con una revista científica: A&H Revista de Artes, Humanidades y Ciencias 
Sociales, cuyo propósito es difundir el conocimiento de estos ámbitos, in-
cluido el educativo. 

Por su parte, la divulgación del conocimiento en UPAEP en general se 
realiza mediante la página web institucional. Asimismo, cuenta con una 
estación de radio por Internet, U Radio, en la que desde hace varios años 
el Decanato de Artes y Humanidades ha desarrollado varios programas 
con temáticas del ámbito educativo y psicológico, dirigidos a la comu-
nidad educativa y el público en general (Tabla 6). Asimismo, UPAEP 
cuenta con tres revistas de divulgación desde distintas instancias: 
Correlatos, Encuentros de buenas prácticas docentes y Sumarum Gaceta 
Universitaria; además de contar con el periódico El Universitario y con 
el boletín institucional.
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Tabla 6. Programas de radio del Decanato 
de Artes y Humanidades en UPAEP

Nombre del 
programa

Instancia que 
organiza

Tipo de  
participación Objetivo

Cambio de época
Decanato 
de Artes y 

Humanidades
Semanal

Con expertos del ámbito de 
la educación, además de con-

versar, se realiza un análisis 
del contexto educativo.

Ser para hacer
Decanato 
de Artes y 

Humanidades
Semanal

Espacio donde se dialoga 
sobre situaciones que 

diariamente se enfrentan las 
personas, fundamentadas 

en la Psicología y Educación 
con la intención de apoyar 
al crecimiento integral en 

todos los ámbitos: personal, 
familiar, educativo y empre-

sarial.

Diálogos de 
Psicología

Decanato 
de Artes y 

Humanidades
Semanal

El objetivo del programa es 
proporcionar al auditorio, 
a través de entrevistas, revi-

siones de libros, películas, ex-
periencias y testimonios co-
nocimientos reales y básicos 
sobre los temas de interés, en 

torno a la psicología.

Fuente: Datos resultantes de la investigación

V. ASPECTOS DE COMPARACIÓN 
CON LA DÉCADA ANTERIOR

En comparación con la década anterior (2002-2011), en la presente se ha 
observado un fortalecimiento de la IE y en el número de investigadores, 
quienes han contribuido a incrementar la divulgación de los diversos pro-
yectos realizados a través de diversas publicaciones y la participación en 
congresos. Asimismo, se ha fortalecido la conformación de Grupos de in-
vestigación y Cuerpos Académicos que representan un espacio horizontal 
de colaboración académica tanto en la línea de formación permanente de 
sus miembros como en el trabajo articulado en proyectos de investigación 
y difusión conjuntos. 
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Los cuerpos académicos “Ética y autorregulación en el proceso educativo” 
y “Profesionalización Docente” forman parte de la Facultad de Educación 
y están registrados ante la Dirección de Investigación UPAEP; trabajan 
líneas temáticas que dan cabida a proyectos que desde diferentes aspectos 
o dimensiones del proceso educativo (currículo, evaluación, TIC, teoría o 
filosofía de la educación, Psicología del aprendizaje, educación inclusiva, 
autorregulación, ética, entre otros) apoyan la generación y aplicación del 
conocimiento para la transformación y mejora de los procesos educativos.

Los productos publicados durante la década, en su mayoría, se han desa-
rrollado de manera colaborativa entre el personal académico de la insti-
tución y el estudiantado de manera interinstitucional, a diferencia de la 
década anterior en la que se observaba un mayor número de productos 
individuales, originados a partir del interés particular de cada investiga-
dor, quienes buscaban un desarrollo de su carrera profesional. Además, 
se ha fortalecido la participación en eventos académicos nacionales e in-
ternacionales, y la producción científica. No obstante, aún es necesario 
dar mayor impulso a los equipos de IE en la institución para el mejor de-
sarrollo del trabajo colegiado y para lograr más financiamientos externos, 
ya que principalmente se cuenta con el respaldo interno para el desarrollo 
de los proyectos. Además, se requiere impulsar la participación de las y los 
estudiantes en estos equipos de investigación, para que contribuya a su 
formación como investigadores.

En cuanto a las vocaciones científicas, destaca el incremento en el nú-
mero de agentes investigadores con grado de doctor, sobre todo hacia el 
final de la década. Asimismo, se ha observado un aumento en el número 
de tesis defendidas en el posgrado, a partir del ingreso del Doctorado en 
Educación al PNPC de CONACYT, y de la creación de la Maestría en 
Innovación y Calidad Educativa, hacia mediados de la década.

VI. REFLEXIONES FINALES

A partir del diagnóstico, se observa que las condiciones institucionales 
desde las cuales las y los investigadores realizan sus tareas han permitido su 
fortalecimiento en la década de estudio, sin embargo, aún es necesario un 
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mayor reconocimiento de su rol, que posibilite la articulación de las fun-
ciones sustantivas de docencia, investigación y extensión que dan identi-
dad a las IES, a partir de la generación y difusión del conocimiento con 
impacto y pertinencia social. En este sentido, es importante señalar que los 
programas de posgrado, la Maestría en Innovación y Calidad Educativa, y 
el Doctorado en Educación han desempeñado un papel fundamental en 
el impulso a la investigación, sobre todo, a partir del ingreso de este último 
al PNPC de CONACYT. Además, se debe resaltar el ingreso y permanen-
cia de investigadores al SNI, en el marco de condiciones institucionales 
favorables para que los agentes investigadores generen conocimiento que 
responda a las problemáticas socioeducativas, influyendo en el desarrollo 
de las personas y de la sociedad.
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La información presentada en los capítulos que conforman la presente 
obra da cuenta del interés y esfuerzo realizados por los miembros de la 
Red Interuniversitaria de Investigación Educativa, Puebla (REDIIEP), 
para incidir en la investigación educativa de la entidad poblana, a partir de 
un acercamiento sistemático a las dinámicas y realidades institucionales de 
las y los investigadores educativos para producir y difundir conocimiento 
durante la década 2012-2021. Se espera que esta información diagnóstica 
sobre el estado de conocimiento de la Investigación Educativa en las ocho 
IES participantes sirva de aporte a quienes están involucrados en la prác-
tica investigativa, a quienes pretenden realizar estudios de posgrado, a los 
actores implicados en la toma de decisiones para el mejoramiento de la 
calidad de los mismos y a quienes están interesados en el rumbo que están 
tomando la IE en las IES de Puebla.

La última década ha estado marcada por importantes cambios sociales, 
económicos y tecnológicos que han incidido en la composición y diná-
mica de los estudios de posgrados, que buscan responder tanto a las políti-
cas externas, como a las dinámicas internas de las instituciones educativas. 
Ante este complejo panorama, en Puebla se puede reconocer una mayor 
presencia de instituciones que ofertan programas de posgrado en educa-
ción, relacionados con las nuevas demandas del docente investigador, lo 
cual ha incidido en la configuración de sus propósitos y estrategias de for-
mación en los últimos años 1(Gaeta et al, 2020). 

Lo anterior hace difícil sostener que todos los programas de posgrado de-
ban tener una orientación hacia la investigación o que la oferta educativa 
a nivel posgrado deba realizarse únicamente por instituciones públicas. Es 
evidente que, ante la compleja realidad actual, estas polaridades tienden a 
diluirse y, por tanto, la atención tendría que centrarse más en las condicio-
nes y procesos de formación, así como en promover investigación de ca-
lidad que prevalezca en las IES, sustentada por una visión académica que 
todo programa, independientemente de su orientación, debe promover. 

En tal sentido, los datos reportados en la presente obra dan cuenta de la 
diversidad y heterogeneidad de dinámicas en las IES participantes, que se 

1Gaeta, M. L., Cruz, O. y Porras, L. (Coord.). 2020. Los posgrados en educación en Puebla: Trayectoria y 
prospectiva. CONCYTEP. ISBN: 978-607-98236-5-8.
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hace presente en los atributos de los agentes investigadores, las condicio-
nes institucionales para la investigación educativa, la forma en que las y los 
investigadores se vinculan con las distintas instancias tanto internas como 
externas para el desarrollo de los proyectos, y en los usos y efectos de la in-
vestigación que se produce en el campo educativo. Si bien algunas IES po-
seen una infraestructura y procesos institucionales para impulsar la inves-
tigación, otras no cuentan con los investigadores y/o los mecanismos para 
la generación de investigación educativa de largo aliento. En este punto 
cabe señalar que en algunas instituciones no ha habido las condiciones 
para recuperar los datos ligados a la IE en los posgrados de educación, por 
lo que únicamente se reporta información parcial. 

De ahí que el fortalecimiento de los atributos y prácticas que posibilitan 
tanto la generación como la sistematización de conocimiento, así como 
de transferencia dentro y fuera de las instituciones, sigue siendo un tema 
pendiente para algunas de las IES estudiadas. Otro aspecto significativo en 
este punto es que el personal docente, por lo menos en las instituciones 
participantes, sigue siendo el principal productor de investigación edu-
cativa; por lo tanto, la generación de conocimiento obedece, en muchos 
casos, a los intereses de los propios agentes. A su vez, la mayoría de las IES 
dependen del apoyo de CONACYT para el financiamiento de la investi-
gación y pocas de ellas cuentan con recursos propios para este fin.

Aunado a lo anterior, en varias IES participantes se observan prácticas de 
investigación individuales, vinculadas a una mayor carga docente, aunque 
en algunas instituciones la actualización de bases relacionales y condicio-
nes institucionales ha facilitado la conformación y desarrollo de grupos 
de investigación y cuerpos académicos, lo cual ha permitido a los agentes 
realizar investigación de manera colegiada, aunque hay una escasa cola-
boración interinstitucional en los proyectos de investigación. Es decir, las 
condiciones en las IES poblanas siguen privilegiando los procesos y prác-
ticas de carácter institucional. Por lo tanto, se considera importante for-
talecer y consolidar lineamientos y sistemas organizativos necesarios para 
la producción de conocimiento que trasciendan a la propia institución.

No obstante, destacan los esfuerzos de varios investigadores para la con-
formación de redes y espacios de colaboración orientados a la producción 
de investigación educativa, a fin de hacer frente a los retos y desafíos de la 



239

Conclusiones

sociedad actual. Estas acciones se reflejan en el incremento de la produc-
ción en coautoría y de manera interinstitucional, logrando una mayor pre-
sencia y reconocimiento en el campo, lo cual también tiene una incidencia 
en los procesos de formación en los posgrados. En tal sentido, todavía se 
requiere un mayor trabajo en red como el que se realiza en la REDIIEP 
para que, a partir del diálogo y el trabajo cooperativo, se impulse el involu-
cramiento de otras instituciones educativas en la entidad hacia la gestión 
colectiva del conocimiento. Además, se observa que la producción, el uso 
y la difusión de conocimiento educativo se encuentran disociados en algu-
nas de las IES participantes.

En suma, el panorama presentado en esta obra permite reflexionar sobre 
el trayecto recorrido por las IES del estado de Puebla durante una década 
y sobre las áreas de oportunidad de diversa índole que se despliegan para 
que estas puedan producir conocimiento innovador en la sociedad con-
temporánea, a partir de la implementación de mecanismos eficientes para 
la formación de investigadores e investigadoras, y para el desarrollo, difu-
sión y divulgación de la investigación educativa con una visión de colabo-
ración y compromiso social.
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