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La aventura de investigar,
es una tarea que se
aprende en la universidad.

Dorantes Carrión, Jeysira Jacqueline
Universidad Veracruzana, México

jeysira@hotmail.com

Resumen — El presen te artícu l o
nos i nvi ta a refl exi onar sobre l as ta-
reas de i nvesti gaci ón que se desa-
rro l l an en i nsti tu ci ones de
educaci ón superi or ( I ES) en Méxi-
co, para formar a l os fu tu ros profe-
s i on i s tas en e l campo ci en tífi co .
Los estud i an tes un i vers i tari os se
suman a l a aven tu ra en re l aci ón
con l a tes i s y e l proceso de ti tu l a-
ci ón . Esto l es genera nuevos sabe-
res y aprend i za j es ci en tífi cos ,
también l es provoca vi vi r apas i ona-
damen te un mundo i n te l ectua l don-
de su rgen i deas y nuevas p i stas
para descubri r l o que depara e l fu-
tu ro .

Palabras claves — I n vesti gar;
Aven tu ra ; C i enci a ; J óvenes un i ver-
s i tari os ; Fu tu ro ;

Abstract — Th i s arti cl e i s an i nvi ta-
ti on to refl ect on research i ng practi-
ces deve l oped i n mexi can h i gher
educati on i n sti tu ti ons ( I ES) wh i ch
a im to tra i n fu tu re profess i ona l s i n
sci en ti fi c fi e l d . S tuden ts at co l l ege
who ven tu re i n to research i ng do so
i n re l a ti on to the e l aborati on of the i r
thes i s and certi fi cati on process. I t
does not s impl y generate new

knowledge and l earn i ngs bu t encou-
rage them to l i ve keen l y i n to an i n-
te l l ectua l envi ronmen t where i deas
and new cl ues emerge to d i scover
what the fu tu re ho l d s .

Keywords — Do research ; Adven-
tu re ; Sci ence; Studen ts at co l l ege ;
Fu tu re ;

INTRODUCCIÓN
El presen te artícu l o nos i nvi ta a re-

fl exi onar sobre l os quehaceres de

l a i nvesti gaci ón que desarro l l an l as

i n sti tu ci ones de educaci ón superi or

( I ES) de Méxi co, para formar l os fu-

tu ros profes i on i s tas en e l campo

ci en tífi co .

Es un desafío y una aven tu ra en-

ri q uecedora para qu i enes buscan

ana l i zar, conocer y comprender l as

d i versas prob l emáti cas que se pre-

sen tan en nuestro en torno soci a l ,

educati vo , po l ít i co y económ ico;
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con l l eva vari adas estrateg i as para

poder produci r conocim ien tos

ci en tífi cos en e l campo de l as ci en-

ci as soci a l es y l as human i dades

donde se l og ra “ana l i zar y eva l uar

d i s ti n tas estratég i as d i dácti vas que

han s i do d i señadas y ap l i cadas pa-

ra generar efecti vamen te conoci-

m i n tos ci en tífi cos en esos ámbi tos

de l saber” (Sánchez-Puen tes , 201 0 ,

p . 7) . La i nvesti gaci ón es un proce-

so comple j o , en donde se p l an tean

pregun tas de i nvesti gaci ón (Bri o-

nes , 2002 , p . 52) a l as cua l es se

trata de dar una respuesta ob j eti va

(Roj as , 201 3) .

E l i n vesti gador i ndaga, consu l ta

i n formación , busca datos , pregun ta ,

se acerca a l ob j eto de estud i o se-

l ecci onado, trata de encon trar res-

puestas an te l a i ncerti d umbre y l as

neces i dades de l momen to; da cuen-

ta de l o que acon tece, l o ordena,

cl as i fi ca , l o reg i s tra ba j o cód i gos

que l e perm i tan tener un con tro l de

su i n formación . S i gue proced im ien-

tos cu i dadosos con e l apoyo de mé-

todos que l e perm i tan ana l i zar l a

i n formación y, posteri ormen te , re-

portarl a . Por l o genera l , e l i n vesti-

gador cen tra su atenci ón en

acon tecim ien tos , fenómenos o s i-

tuaci ones a su a l rededor, l os cua l es

impactan a nuestras vi das coti d i a-

nas (He l l er, 1 977) y que, en mu-

chas ocas i ones, son emergen tes de

estud i ar.

E l i n vesti gador se apoya en

teorías , metodo l og ías e i nstrumen-

tos de i nvesti gaci ón . Su se l ecci ón

depende de l os fi nes de l estud i o y

de su marco conceptua l . La e l ec-

ci ón de métodos para l a reco l ecci ón

de datos es un proceso en e l que

se cons i deran l as a l ternati vas d i s-

pon i b l es para acercarse a l ob j eto

de estud i o (Goetz y Lecompte ,

1 988 , p . 1 25) .

En i nvesti gaci ones de cohorte

cua l i ta ti vo , l a en trevi s ta , l a obser-

vaci ón , e l g rupo foca l , l a prensa , e l

cuaderno cuesti onari o-pregun tas de

ab i ertas , l os d i bu j os , l os soportes

g ráfi cos , l as cartas asoci ati vas , l a

asoci aci ón de pa l abras , l a asoci a-

ci ón l i bre y l as tab l as i nductoras

(Abri c, 2001 , p . 53-74) resu l tan i n-

d i spensab l es para recoger i n forma-

ci ón ; l a cua l es procesada y

ana l i zada cuando se abordan i nves-

ti gaci ones cua l i ta ti vas (Tayl or y

Bogdan , 2006) .
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Por su parte , en i nvesti gaci ones

de cohorte cuan ti ta ti vas Namakfo-

roosh 201 3 , Sánchez y Hoyos,

2008 ; Sánchez, 201 3) , l os cuesti o-

nari os o encuestas de op i n i ón fi gu-

ran y se apoyan en herram ien tas

estad ísti cas (Combess i e , 2005, p .

8) para l og rar med i r con preci s i ón

l os datos . En l a i nvesti gaci ón es im-

portan te mane j ar l a exacti tu d de l os

datos absol u tos y re l ati vos , esto l es

otorga va l i d ez, méri to y va l ía . Los

métodos poseen un potenci a l exp l o-

ratori o a j u stado a l descubrim ien to y

a l a reco l ecci ón de i n formación , se

apegan a proced im ien tos de con-

tro l , sobre todo en l a fase de l trata-

m ien to de datos (Combess i e , 2005,

p . 1 7) , pues son l os que susten tan

l a i nvesti gaci ón y deben ser repor-

tados como uno de l os pri nci pa l es

ha l l azgos.

DESARROLLO
Actua lmen te , l os softwares apoyan

a l mane j o de l a i n formación en l as

vari adas i nvesti gaci ones empleadas

en l as ci enci as soci a l es : T-Lab, At-

l as . Ti , I ramu teq , Tu rn i t i n , Dyana,

Stata , SPSS, R, Al ceste , Prospero,

en tre otros . Al gunos son de l i bre

acceso y otros requ i eren l a compra

de una l i cenci a . Con e l l os se pue-

den efectuar d i versos aná l i s i s (un i-

vari ado, b i vari ado o mu l ti vari ado) ,

cruzando vari ab l es como sexo,

edad , profes i ón , estado ci vi l , re-

g i ón , área de conocim ien to , etc.

Con a l gunos i nd i cadores se l ecci o-

nados también es pos i b l e rea l i zar e l

d i seño de cong l omerados, cl ú ste-

res , g rupos, índ i ces o, b i en , g ráfi-

cas y tab l as con datos referen tes a

sus frecuenci as y porcen ta j es más

s i gn i fi cati vos . La i n formación que

arro j an d i chos softwares perm i te

ana l i zar e i n terpretar l a rea l i d ad de

forma más senci l l a y en e l menor

ti empo pos i b l e .

Cada campo ci en tífi co ti ene d i fe-

ren te manera de ana l i zar l os datos ,

según e l ob j eto de l estud i o y l os i n-

tereses parti cu l ares de l i n vesti ga-

dor (Sánchez-Puen tes , 201 0) , pero

responde a l a prob l emáti ca p l an tea-

da de l fenómeno en estud i o . Se

apega a una teoría , a un marco

teóri co y conceptua l , q ue l o ori en ta

a proceder de una manera específi-

ca y, con e l l o , comprobar l as h i pó-

tes i s que fueron p l an teadas a l i n i ci o

de l estud i o .

En soci o l og ía , según Du rkhe im

(1 985) , l as represen taci ones soci a-

l es son “prenoci ones” de l a rea l i d ad
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en (Combess i e , 2005, p . 1 6) ; para

Moscovi ci (1 979) , en ps i co l og ía so-

ci a l , l a rea l i d ad se vi ncu l a con l os

conocim ien tos de l sen ti do común

que un g rupo de i nd i vi d uos , de un

con texto soci a l específi co , p i ensa

sobre a l go o a l gu i en . Por su parte ,

Weber (1 971 ) busca l a “re l aci ón

con va l ores” ; Marx (1 939) , en

(Combess i e , 2005, p . 1 6) , “ i d eo-

l og ías dom inan tes” ; Kuhn (1 978) ,

l os parad i gmas que estructu ran l as

prob l emati zaci ones ci en tífi cas , se

trata de “descubri r a l go nuevo” ;

Du rkhe im (1 993) refl exi ona sobre l a

soci edad y su “exi s tenci a excl u s i va

en l a men te de l os i nd i vi d uos” (p .

8) ; Weber (1 971 ) , p l an tea l a impor-

tanci a de “basarse en pruebas” ; ba-

j o un “esquema genera l de

i nvesti gaci ón que procede de una

fase i n i ci a l más exp l oratori a hasta

l l egar a una etapa de veri fi caci ón ”

(Combess i e , 2005, p . 1 6) . En todos

l os casos an teri ores se p l an tean

proced im ien tos , métodos y pasos a

segu i r para conocer y comprender

l a rea l i d ad ; para dar cuen ta de l

fenómeno, comprobar h i pótes i s y

dar respuesta a p l an team ien tos ex-

puestos como al go primord i a l o

emergen te de estud i ar. Recordemos

que e l i n d i vi d uo en l a soci edad está

en un proceso de constan te cambio ,

por l o tan to , esas vari aci ones de-

ben de reg i s trarse , med i rse , probar-

se y comprobarse , de ta l manera

que se l og re una con tri buci ón a l a

ci enci a a través de nuevos conoci-

m ien tos .

E l ofi ci o de l i n vesti gador no ti ene

una manera ún i ca y un i versa l de

l l evarse a cabo, se emplean méto-

dos d i s ti n tos para generar conoci-

m ien to (Sánchez-Puen tes , 201 0) ;

estos son una estrateg i a de i nvesti-

gaci ón (Combess i e , 2005, p . 1 4) .

No exi sten métodos n i conocim ien-

tos ún i cos . Ri cardo Sánchez Puen-

tes (201 0) p l an tea que se requ i ere

de una “ imag i naci ón creadora” o ,

b i en , de una imag i naci ón soci o l óg i-

ca para generar métodos re l evan-

tes , conocim ien tos de suma

importanci a para l a soci edad y te-

ner acceso a l “saber ci en tífi co” .

Podemos deci r que i nvesti gar es

un saber prácti co y artesana l , q ue

también se aprende haci endo, im i-

tando, vi endo y rep i ti endo una y

otra vez comple j as y de l i cadas l a-

bores de generaci ón de conoci-

m ien tos ; se enseña corri g i endo

(Sánchez-Puen tes , 201 0) . La i nves-

ti gaci ón es un ofi ci o que emplea re-
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g l as y normas, proced im ien tos d i s-

ti n tos , muchas veces opuestos a

l os vi gen tes . Es un saber prácti co ,

teóri co y metodol óg i co que se en-

seña en l a un i vers i dad por med io

de numerosos profesores e i nvesti-

gadores de l as d i s ti n tas d i sci p l i nas ,

áreas de conocim ien to y con textos

d i feren tes . En l a Un i vers i dad Vera-

cruzana (UV) se enseña l a i n tere-

san te aven tu ra de i nvesti gar a l os y

l as estud i an tes , en cada una de sus

au l as , en l os l aboratori os y en e l

campo.

La i nvesti gaci ón , además, se

apoya en defi n i ci ones y conceptos ,

s i gue procesos seri os , con fi ab l es ,

que puedan ser comprobados una y

otra vez hasta generar un conoci-

m ien to a l que denom inamos “ci en tí-

fi co” . La UV cumple un pape l

protagón i co en pro de l a ci enci a y

en l a generaci ón de l conocim ien to ;

l os prog ramas de l i cenci atu ra es-

co l ari zado y de l s i s tema de en-

señanza ab i erta (SEA), i n cl u yendo

l os adscri tos a l a Un i vers i dad Vera-

cruzana I n tercu l tu ra l (UVI ) y l os de

posg rado, también parti ci pan en es-

ta tarea .

En l a un i vers i dad , en cada d i sci-

p l i na , se trata de enseñar a l os es-

tud i an tes a i nvesti gar ba j o

d i scus i ones teóri cas y ep i stemoló-

g i cas con e l ob j eti vo de con tri bu i r a

l a ci enci a (Sánchez-Puen tes , 201 0) .

Es tarea de l profesor enseñar a re-

fl exi onar en l o que se ti ene que ha-

cer, ba j o qué pasos, ap l i cando qué

proced im ien tos , cómo hacerl o y por

qué hacerl o en un momen to especí-

fi co . E l profesor ori en ta a l estud i an-

te a que conozca l os pasos de l a

i nvesti gaci ón y l e enseña a hacerl o

b i en , a dar coherenci a conceptua l y

a veri fi car l a cons i s tenci a prácti ca

a l proceso; l e recom ienda reg i s trar

cada paso y u ti l i zar un l engua j e

ci en tífi co (exacto y preci so) , deter-

m i nado por reg l as de s i n taxi s y

semán ti ca (no con e l l engua j e coti-

d i ano, co l oqu i a l o estándar con e l

que hab l amos con l os am igos en

l os pas i l l os un i vers i tari os) . Con es-

to se busca hacer p l an team ien tos

cl aros , y otorgar una re l evanci a a l a

i nvesti gaci ón en l os d i s ti n tos secto-

res : soci a l , h uman ísti co , educati vo ,

po l ít i co y púb l i co (Sánchez-Puen-

tes , 201 0) . La i nvesti gaci ón es un

proceso l i bre y creati vo , es un tra-

ba j o persona l , es una creaci ón he-

cha a mano, es ori g i na l y deri va de
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l os acon tecim ien tos de l a vi da coti-

d i ana (He l l er, 1 995) , pero también

de l segu im ien to de traba j os de

otros i nvesti gadores que pol em i zan

temáti cas de i n terés .

Cada qu i en prob l emati za a su

manera y ti ene sus prop i os ata j os y

métodos para constru i r observa-

b l es . La i nvesti gaci ón con l l eva un

traba j o cu i dadoso, vi g i l ado y super-

vi sado por uno m i smo en cada eta-

pa , en cada paso, que conduce a

descubri r l a verdad o generar cono-

cim ien tos nuevos (Sánchez-Puen-

tes , 201 0) . Por e j emplo , para l as

h i s tori as de vi da , que también bus-

can l a comprens i ón , su i n strumen to

pri nci pa l es l a “en trevi s ta profunda”

para captar e l s i gn i fi cado de una

b i og rafía i nmersa en un escenari o

soci a l e h i s tóri co parti cu l ar. En l o

que respecta a l as vari an tes de i n-

vesti gaci ón cua l i ta ti va ( i nvesti ga-

ci ón acci ón , etnog rafía o h i s tori as

de vi da) , l a manera de exponer l os

resu l tados es d i sti n ta , porque l os

ob j eti vos específi cos , l a teoría de

apoyo, l os conceptos , l as técn i cas

para obtener i n formación y l a expo-

s i ci ón de l os resu l tados son tam-

b i én d i s ím i l es (P i ña , 1 998 , p . 43) .

Desde l a m i rada de I ncl án

(1 992) , l os en foques etnog ráfi cos

que se hacen a l os escenari os de

educaci ón , en sus d i s ti n tos n i ve l es ,

ti enen an teceden tes en l a an tropo-

l og ía , l a etnog rafía y l a soci o l og ía ,

pues se busca i ndagar en l os s i gn i-

fi cados de l as s i tuaci ones coti d i a-

nas presen tadas en l as escue l as ;

por l o tan to , se hace én fas i s en e l

estud i o de l o m icro , en e l aná l i s i s y

en l a recuperaci ón de l su j eto (Sán-

chez-Puen tes , 201 0) .

En l a etnog rafía , para acercarse

a l a rea l i d ad empíri ca , l os i nvesti-

gadores de l im i tan e l un i verso de

estud i o , rea l i zan observaci ones por

peri odos pro l ongados, m i smos que

descri ben de forma completa y de-

ta l l ada , efectuando en trevi s tas es-

tructu radas y no estructu radas

s imu l táneamen te . También emplean

l a observaci ón d i recta como el me-

d i o pri vi l eg i ado (P i ña , 1 998 , p . 43)

para descri b i r y dar cuen ta de l a

rea l i d ad . Esta observaci ón perm i te

narrar con deta l l e a l gunas carac-

terísti cas esenci a l es de l fenómeno

u ob j eto de estud i o (Sab i no, 1 992) ,

aqu í es donde e l i n vesti gador se

aden tra y se fam i l i ari za con l as

prácti cas soci a l es que a l l í se re-

crean . A l a par que i n i ci a e l aná l i s i s



1 77

La aventura de investigar, es una tarea que se aprende en la universidad.

DOI : https://doi.org/1 0.25009/is.v0i6.2567 Jul io / Diciembre 201 8

de l os acon tecim ien tos re l evan tes

para su traba j o , va construyendo

categorías ana l ít i cas . E l i n vesti ga-

dor “documen ta l o no documen tado”

y proporci ona i n formación sobre e l

con texto se l ecci onado (P i ña , 1 998 ,

p . 44) , e l cua l es sobresa l i en te , pe-

ro también es muy parti cu l ar de un

todo.

Muchos i nvesti gadores escogen

a l a etnog rafía , preci samen te , por

esa perspecti va ho l ís ti ca e i n terpre-

tati va que ori en ta e l traba j o de

campo y de l a cl ase de descri pci ón

resu l tan te , s i n tener que aferrarse a

una teoría o proced im ien to ana l ít i co

en parti cu l ar (Parad i se , 1 994 , p . 78) .

No basta con descri b i r l o que se

observa , s i no i n terpretar e l s i gn i fi-

cado s imból i co de l as acci ones

constru i das en un g rupo, acci ones

que ti enen una carga cu l tu ra l por

formar parte de l os s i gn i fi cados ve-

nerados por sus actores (P i ña ,

1 998 , p . 48) , y que son necesari os

extraer para dar a conocer.

En l a aven tu ra de i nvesti gar, e l

i n vesti gador se apoya en un con j un-

to de conocim ien tos , hab i l i d ades y

destrezas vi ncu l adas a l os saberes

prácti cos , como observar, l eer, ver,

reg i s trar todo l o que perci be , em-

p l ear ri gor a l os pasos que da, ma-

n i festar un háb i to o hab i tu s

i ncorporado, a parti r de l os modos

prácti cos que se consti tu yen “como

si stema de estructu ras cogn i ti vas y

moti vaci ona l es en un mundo de fi-

nes ya rea l i zados, modos de em-

p l eo o cam inos a segu i r, y de

ob j etos dotados de un carácter te-

l eo l óg i co permanen te” (Bou rd i eu ,

1 991 , p . 93) , traduci éndo l o en una

completa d i spos i ci ón a l traba j o de

i nvesti gaci ón como al go seri o . En

esta tarea de i nvesti gar, l a expe-

ri enci a y l as horas de concen traci ón

también j uegan un pape l primord i a l ,

ya que resu l ta ser un traba j o s i l en-

ci oso, l abori oso y a i s l ado en e l que

se está muchas veces so l o (P i ña ,

1 998) , refl exi onando, madu rando l o

que se p l an tea .

Para Pi ña (1 998) , l os académ i-

cos e i nvesti gadores son l os j u ga-

dores de un parti do que l l egan a

tener mejores pos i ci ones den tro de l

campo, es deci r, son qu i enes obti e-

nen l eg i t im i dad académ ica . Estos

actores son l os más presti g i ados

deb i do a su traba j o constan te , con-

ti n uo y permanen te , también g ra-

ci as a l o profundo de sus

i nvesti gaci ones y a l a escue l a que
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van creando. Los g rupos de i nvesti-

gaci ón también ti enen postu ras y

j uegan pos i ci ones importan tes en l a

cancha de l j u ego: l os “conservado-

res” , como los qu ím i cos o matemá-

ti cos , buscan cri teri os de va l i d ez

ci en tífi ca ; l os “críti cos rad i ca l es” ,

como los soci ó l ogos o fi l ósofos , es-

tud i an l o soci a l para i nci d i r en e l

cambio (P i ña , 1 998 , p . 49) . S i n em-

bargo, cada i nvesti gador forma par-

te de una trad i ci ón y no puede

desprenderse de e l l a (P i ña , 1 998 ,

p . 50) . En l o que coi nci den todos es

en l a búsqueda de l a verdad y l a

ci enci a .

Por otro l ado, en l o que conci er-

ne a su forma, sabemos que l os tra-

ba j os de i nvesti gaci ón son

comple j os , s i n importar s i es et-

nog ráfi ca , cua l i ta ti va o cuan ti ta ti va ,

estad ísti ca , h i s tóri ca o de cua l qu i er

otra vari an te . Por esta razón , e l i n-

vesti gador debe de man tener una

d i stanci a re l a ti va con e l acon teci-

m ien to estud i ado, y no debe i nvo l u-

crarse afecti va o pol ít i camen te con

este ; su m i rada debe ser d i s tan te ,

debe poseer capaci dad para escu-

d ri ñar en l os deta l l es m inúscu l os ,

su descri pci ón debe ser densa

(Geertz, 1 991 ) , y en su i n terpreta-

ci ón debe haber un sen ti do (Weber,

1 971 ) , l o cua l dependerá de su ex-

peri enci a . Por eso, un m i smo acon-

tecim ien to puede tener d i feren tes

tratam ien tos teóri cos , metodo l óg i-

cos , expos i ti vos y l l egar a descri p-

ci ones o i n terpretaci ones d i s ti n tas

(P i ña , 1 998 , p . 51 ) , pues cada i n-

vesti gador ti ene una d i sti n ta m i ra-

da .

Cuando p i enso en l os estud i an-

tes un i vers i tari os , e l l os también se

acercan a l as aven tu ras y a l as ta-

reas prop i as de l a i nvesti gaci ón , y

en su formación requ i eren un con-

j u n to de saberes teóri cos , prácti cos

y metodol óg i cos , de hab i l i d ades y

destrezas, de va l ores y de convi c-

ci ones , acti tu des y d i spos i ci ones

que desarro l l arán a través de l ti em-

po, como el i n terés , l a creati vi dad y

e l en tus i asmo por descubri r cosas

nuevas. En l as d i versas un i vers i da-

des de l país y de l mundo, l a aven-

tu ra de l a i nvesti gaci ón en l a que

se ven i nmersos l a mayoría de l os

estud i an tes se asoci a a l a e l abora-

ci ón de una tes i s , a l proyecto de i n-

vesti gaci ón o a l proyecto de

i n tervenci ón que efectúan con fi nes

de ti tu l aci ón de un prog rama edu-

cati vo en un determ inado ti empo.
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En l a e l aboraci ón de l a tes i s , l os

maestros un i vers i tari os enseñan a

sus estud i an tes a :

problematizar y a plantear lo

que se quiere averiguar, buscar

antecedentes históricos , justificar

los motivos que orientan a abor-

dar un objeto de estudio; descri-

bir el tipo de investigación que

llevará a cabo (cualitativa , cuan-

titativa) ; definir objetivos e hipó-

tesis; contextualizar, ofrecer un

marco de referencia; hacer un

planteamiento teórico , desde la

perspectiva de los expertos que

hablan del tema y del problema;

definir conceptos clave; funda-

mentar teóricamente los princi-

pios explicativos ante el

problema; diseñar una propuesta

metodológica; dar cuenta de los

métodos técnicas y procedimien-

tos a seguir; presentar las dimen-

siones , variables e indicadores;

describir la población y la mues-

tra; otorgar exigencia al método;

aplicar los instrumentos de inves-

tigación; efectuar el trabajo de

campo , recoger datos con objeti-

vidad y neutralidad, ser cuidado-

so y registrar lo obtenido ,

analizar los datos , ver los niveles

de análisis cruzar la información ,

mostrar los hallazgos , presentar

resultados , consultar una biblio-

grafía , y anexar evidencias de la

investigación: tablas , gráficas ,

fotos , etcétera (Sánchez-Puentes ,

201 0, p . 1 30-1 66) .

Todas estas tareas son comple-

j as pero sati sfactori as . Cua l qu i er

tema u ob j eto de estud i o que se

desarro l l e es un desafío y una

aven tu ra ; i nevi tab l emen te es una

tarea que se aprende en l a un i ver-

s i dad , l a cua l genera nuevos sabe-

res , aprend i za j es y experi enci as

ci en tífi cas . La i nvesti gaci ón no es

resu l tado de dos o tres sem inari os

de i nvesti gaci ón o cu rsos de meto-

do l og ía , requ i ere de una prepara-

ci ón más pro l ongada y de un

comprom i so de l i n vesti gador en for-

maci ón . Esta formación no term ina

con l a en trega de un traba j o fi na l

para cubri r una experi enci a educati-

va y cubri r l os créd i tos de una es-

tructu ra cu rri cu l ar. Es un trayecto

formati vo por e l que se trasci ende

en l a un i vers i dad , y requ i ere cu i da-

do y comprom i so; es e l cu l t i vo de

una l abor que demanda ded i caci ón ,

ti empo y constanci a , i n cl u so, vi g i-

l anci a de cada tarea rea l i zada .

“Provoca vi vi r apas i onadamen te pa-

ra una causa, porque se trata de

una acti vi dad i n te l ectua l q ue de-

manda permanenci a . Imp l i ca obser-

var, escuchar, pregun tar, re l aci onar

acon tecim ien tos , un i r i n d i ci os”

(P i ña , 1 998 , p . 54) .
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Para e l i n vesti gador, hacer i nves-

ti gaci ón es un reto . No es fáci l a l-

canzar metas , pues a l d i señar sus

i n strumen tos de i nvesti gaci ón debe

ponerl os a prueba, p i l o tearl os , va l i-

darl os , perfecci onarl os y ap l i carl os

con l a i n tenci ón de captu rar l a ver-

dad ; en e l cam ino pueden pasar

muchas cosas que debe reg i strar,

q ue dan cuen ta de una rea l i d ad que

sol o acon tece en un con texto soci a l

y en una época determ inada, en

donde un parti cu l ar g rupo soci a l vi-

ve y experimen ta ( l os arti s tas , l os

artesanos, l os profes i on i s tas , l as

amas de casa, l os empleados, l os

obreros , l os campes i nos , l os i n te-

l ectua l es , l os académ icos , l os fun-

ci onari os , l os estud i an tes , etcétera)

l a vi da coti d i ana .

E l i n vesti gador capta l a rea l i d ad ,

l a ana l i za y p l an tea sus descubri-

m ien tos pun tua l es que tratan sobre

un prob l ema determ inado, da res-

puesta a su pregun ta de i nvesti ga-

ci ón y descubre l a rea l i d ad para

después traba j ar con l os ha l l azgos.

La i n tenci ón es poder tomar deci-

s i ones perti nen tes y ati nadas, y no

ocu rrenci as que puedan ser proce-

den tes de l sen ti do común o de i n fe-

renci as , que l o l l evarían a

equ i vocarse , s i n dar so l uci ón a

a l go.

Traba j ar con j óvenes un i vers i ta-

ri os trae i deas i nnovadoras . Sus

p l an team ien tos y sus vi s i ones pro-

porci onan p i stas a l os i nvesti gado-

res para descubri r cosas nuevas.

Los j óvenes l og ran arti cu l ar su ex-

peri enci a y vi da coti d i ana a acon te-

cim ien tos de l a soci edad . De a l l í

su rgen nuevos temas, m i radas y

escenari os en l a i nvesti gaci ón . E l

traba j o de i nvesti gaci ón a l l ado de

estud i an tes , rea l i zado en as i gnatu-

ras como: “métodos y técn i cas de

i nvesti gaci ón ” , “d i seños de estud i os

cua l i ta ti vos o cuan ti ta ti vos” “meto-

do l og ía de l a i nvesti gaci ón cuan ti-

ta ti va” , “metodo l og ía de l a

i nvesti gaci ón cuan ti ta ti va” , “proyec-

tos de i nvesti gaci ón ” , “proyectos de

i n tervenci ón ” , e tc; ha l l evado a

ori en tarl os en e l desarro l l o de ob j e-

tos de estud i o muchas veces fasci-

nan tes , i n trép i dos o arri esgados,

que va l e l a pena abordar s i empre y

cuando exi stan métodos, proced i-

m ien tos y una teoría que l os sus-

ten ten . Las m i radas j uven i l es han

sens i b i l i zado e l aborda j e de temas,

como el esti l o de vi da acti vo y sa l u-

dab l e ; e l ME I F desde e l pun to de

vi sta de l estud i an te ; l os usuari os

de l banco; l a gesti ón cu l tu ra l ; l a

cu l tu ra pol ít i ca ; percepci ones de l os

académ icos an te e l P l an Maestro
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de Susten tab i l i d ad en l a UV; usua-

ri os y e l servi ci o de agua potab l e ;

e l ci rco s i n an ima l es ; l a sa l u d ma-

terno i n fan ti l ; e l voto en j óvenes

abstenci on i s tas ; l os espaci os re-

creaci ona l es noctu rnos (bares , an-

tros y karaokes) para j óvenes; e l

d i bu j o , l os n i ños y sus cosmovi s i o-

nes en l as zonas arqueol óg i cas ; l os

moti vos que ori en tan a l os estu-

d i an tes a i ng resar a prog ramas de

posg rado con reconocim ien to

PNPC-Conacyt, e tc. An te esta g ran

gama de proyectos , cada ob j eto de

estud i o pos i ci ona a l un i vers i tari o en

un l ugar de l mundo parti cu l ar como

el estud i oso, que observa con una

l upa y un cri s ta l parti cu l ar l a rea l i-

dad . La re l evanci a de sus i nvesti ga-

ci ones rad i ca en l a seri edad

ci en tífi ca que ap l i ca a parti r de sus

p l an team ien tos teóri cos y metodol ó-

g i cos .

Es importan te reconocer que l os

j óvenes un i vers i tari os poseen i deas

maravi l l osas , y sus sueños se l l e-

gan a a l canzar y ob j eti var. La i n-

vesti gaci ón y sus d i dácti cas

específi cas (Sánchez-Puen tes ,

201 0) perm i ten tomar deci s i ones

para mejorar y perfecci onar. Hacer

i nvesti gaci ón sobre l o que depara

e l fu tu ro perm i te estar preparados,

l i s tos , a l ertas an te l a i ncerti d umbre .

Ya l o p l an teaba John F i tzgera l d

Kennedy: “e l fu tu ro no es un rega l o

s i no una conqu i sta” . Además de ser

e l l u gar en e l que pasaremos e l

resto de nuestra vi da .

Hay nuevas preocupaci ones so-

bre e l fu tu ro , por e j emplo , l a con-

trataci ón de empleos por i n ternet,

en donde e l traba j ador no ti ene que

estar fís i camen te en una ofi ci na n i

cubri r un horari o , pasar por un re l o j

checador; pron to l os estud i an tes

un i vers i tari os traerán pu l seras para

med i r l as emociones que provoca e l

d i scu rso de un profesor. Ya se ha-

b l a de l a roboti zaci ón de l a soci e-

dad , de l a i ndustri a 4 . 0 , de l b i g

data en todos sus aspectos , de l a

prog ramación compu taci ona l . Debe-

mos ver ese fu tu ro , y dar cuen ta

¿haci a dónde vamos y qué ti pos de

reformas debemos hacer en l os

cu rrícu l os un i vers i tari os? Debemos

pensar en l as nuevas transforma-

ci ones soci a l es , económ icas y tec-

no l óg i cas que permean nuestra

vi da . Las redes soci a l es ya nos

están i nvi tando a i ncorporarnos en

l as nuevas d i nám icas de l fu tu ro , en

e l mundo g l oba l i zado.
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En una fuga haci a este fu tu ro ,

que ya es para muchos un presen-

te , es j u sto en l o que debemos pen-

sar, refl exi onar e i nvesti gar.

Debemos pregun tarnos ¿qué nos

depara e l fu tu ro y a qué debemos

estar preparados? Pregun témonos

¿qué traba j os se ganarán y per-

derán con l a i ndustri a y con l a tec-

no l og ía? , ¿en qué áreas deben

estar preparados nuestros eg resa-

dos para esas nuevas formas de

con trataci ón? , ¿qué puestos ocu-

parán nuestros eg resados? , ¿cuá l

es l a vi s i ón que nos depara en este

tercer mundo? , porque en e l primer

mundo ya l o han estud i ado técn i ca

y ci en tífi camen te . Hagamos un

d i agnósti co , va l oremos ¿cómo esta-

mos, a dónde vamos y haci a dónde

va e l mundo?

Zi gmun t Bauman (201 1 , 201 3)

man i festó l a exi s tenci a de una i n-

certi d umbre . P l an teó que nuestra

era pertenece a un mundo efímero,

donde su rgen l os d i l emas de l a mo-

dern i dad , un mundo l íq u i do , por l o

que cada generaci ón debería estar

preparada para l os próximos 30

años en l os que l a i dea de mercado

de traba j o cambiará . Por e l l o debe-

mos mol dearnos y prepararnos para

l as nuevas d i nám icas de traba j o

tecnol og i zado; donde e l mundo de

l as i nvers i ones será con e l u so de

l a moneda e l ectrón i ca denom inada

B i tco i n , en donde e l mercado fi nan-

ci ero perm i ta a todos l os i nd i vi d uos

comprar, vender y comerci ar con

una g ran vari edad de monedas, de

ta l manera que l as operaci ones

bancari as sean ún i cas y excl u s i vas

en l ínea , y se obtengan l os mejores

benefi ci os de gananci a económ ica .

En este sen ti do , ¿cómo pensar

en nuevas rea l i d ades tecnol óg i cas

i ncl u s i vas para todos? , s i l a m i tad

de l a pob l aci ón en Méxi co no sabe

l eer n i escri b i r, no cuen ta con acce-

so a I n ternet, carece de compu ta-

dora y muchos todavía no ti enen

acceso a l a educaci ón , y l a otra

g ran parte que sí ti enen , vi ven en

comun i dades con escue l as en con-

d i ci ones precari as ; muestra de e l l o

son l as primari as ru ra l es e i nd íge-

nas , l as te l esecundari as y l os te l e-

bach i l l eratos , donde también se

estud i a en cond i ci ones precari as

(Cas i l l as , 201 5) . En tonces, l as m i-

radas de l a i nvesti gaci ón deben

acercarnos a l as mú l ti p l es rea l i d a-

des , sobre todo, cen tradas en l o

que deseamos como un fu tu ro , co-

mo un Méxi co, como una naci ón , en

e l que nosotros estamos i nmersos y

debemos preocuparnos por mejorar.
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Hoy, e l Conse j o Naci ona l de

Cienci a y Tecnol og ía (Conacyt) apo-

ya todo proyecto de i nvesti gaci ón

en l os vari ados prog ramas de pos-

g rado (especi a l i d ad , maestría y

doctorado) que se encuen tren desa-

rro l l ando l os j óvenes un i vers i tari os ,

s i empre y cuando estén susten ta-

dos en l a rea l i d ad y con tengan mar-

cos teóri cos y métodos vi ab l es y

facti b l es .

CONCLUSIONES
Sumarse a l a aven tu ra de l a i nvesti-

gaci ón es con tri bu i r a l a transforma-

ci ón de l a soci edad . En este

sen ti do , es necesari o pensar en te-

mas emergen tes y de vanguard i a ,

sobre todo, s i tuados en l a rea l i d ad

de l s i g l o XXI . Parti cu l armen te , en e l

tema de vi o l enci a de género en l a

un i vers i dad , se ha desprend i do

abordar e l ob j eto de estud i o de l cy-

berbu l l yi ng , q ue es l a vi o l enci a ge-

nerada actua lmen te en l as redes

soci a l es , y cómo impacta este fenó-

meno en estud i an tes de secundari a ,

preparatori a , u n i vers i dad y posg ra-

do; en donde l a detonaci ón de l a

vi o l enci a no depende de un n i ve l

educati vo , s i no de l os actores que

l a i n teg ran . Los n i ños , ado l escen tes

y j óvenes que se forman para ser

fu tu ros profes i on i s tas también l l e-

gan a ser víctimas, vi ctimari os u

observadores de l a vi o l enci a en sus

d i versos ti pos y man i festaci ones.

Con e l cyberbu l l yi ng , so l o basta dar

un cl i c a un d i spos i ti vo móvi l , u na

compu tadora con conexi ón a I n ter-

net, ba j o l as p l ataformas como Fa-

cebook, WhatsApp, Twi tter,

I n stag ram , etc. , para envi ar un con-

ten i do vi ra l , d añ i no y destructi vo ,

que , en cuesti ón de segundos, pue-

de ca l i fi carse de i rreparab l e .

Así, l a aven tu ra de i nvesti gar es

una tarea que se aprende en l a un i-

vers i dad , en l a que hay que reco-

nocer e l traba j o y e l

acompañam ien to de muchos profe-

sores , académ icos e i nvesti gado-

res , qu i enes , s i endo nuestros

co l egas y am igos , nos gu ían a l

descubrim ien to . E l maestro y e l

d i scípu l o/a l umno cam inan j un tos ,

van de l a mano y cu l ti van su i n te-

l ecto ; unen sus víncu l os de col abo-

raci ón . Los temas que se abordan ,

muchas veces sue l en trascender en

e l mundo de l a ci enci a . No se trata

de una moda n i de un movim ien to

i n te l ectua l , es un cam ino que l l eva

a l a construcci ón de saberes teóri-

cos y prácti cos du ran te un ti empo

pro l ongado; imp l i ca una forma de

vi da que nos prepara para e l fu tu ro .
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