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Resumen

Se realizó un estudio bibliométrico y de análisis de contenido a un 
corpus de 356 ponencias presentadas en cinco congresos nacionales 
organizados por el COMIE. El objetivo fue identificar y valorar la 
aportación al conocimiento de la problemática existente en la escuela 
secundaria en México, a través de las ponencias presentadas en los 
congresos nacionales de investigación educativa. El número de po-
nencias que atienden al nivel educativo de secundaria es menor en 
comparación con otros niveles, los temas tratados y los conocimientos 
generados permiten comprender la problemática y posibles vías de 
mejora para elevar la calidad de la educación en este nivel, reconocido 
como el más complejo de todo el sistema educativo, con escasa infor-
mación sobre su realidad y su indefinición como un espacio educativo 
con identidad propia.

Abstract

A bibliometric and content analysis study was carried out on a corpus 
of 356 papers presented at five national congresses organized by 
COMIE. The objective was to identify and assess the contribution to 
the knowledge of the existing problems in secondary school in Mexico, 
through the papers presented at the national educational research 
congresses. The number of presentations that attend the secondary 
educational level is lower compared to other levels, the topics covered 
and the knowledge generated allow understanding the problem and 
possible ways of improvement to raise the quality of education at this 
level, recognized as the most complex of the entire educational system, 
with little information about its reality and its lack of definition as an 
educational space with its own identity.
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Introducción

Nos parece pertinente al inicio de este texto, delimitar el espacio 
o nivel del sistema educativo al que nos referimos con el nombre 

de escuela secundaria. La pertinencia se sustenta en que con el mis-
mo nombre, en diferentes contextos, los autores se refieren a periodos 
escolares también diferentes (De Vries, 2017). Por ejemplo, en Argen-
tina, Chile, Ecuador, Paraguay y Perú, el trayecto formativo llamado 
secundaria incluye también los estudios de bachillerato, por lo que su 
duración es de 5 a 6 años y se dirige tanto a los adolescentes de 12 a 15 
años como a los jóvenes de 15 a 16 (Braslavsky, 1995). 

Por el contrario, en países como Brasil y Finlandia, la educación de 
los adolescentes se inserta en el primer ciclo formativo que dura 9 
o 10 años, es decir no se diferencia claramente como en México, la 
educación primaria (6 primeros años), de la educación secundaria (los 
siguientes tres años solo para adolescentes).

Dado que existe una gran variación en términos de estructura y conte-
nido curricular en los sistemas educativos nacionales, la Organización 
de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNES-
CO) (2013), a través del Instituto de Estadística (UIS), creó en 2011, 
la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE), 
en esta, la secundaria en México queda ubicada en el grupo CINE 2, 
llamado Educación Secundaria Baja.

Con esta aclaración, la educación secundaria en México es el tramo 
de la trayectoria educativa que tiene una duración de tres años, es la 
educación que reciben los jóvenes entre los 12 a los 15 años de edad, 
es decir, en la etapa del desarrollo humano conocida como adolescen-
cia, periodo educativo inmediato posterior a la educación primaria que 
consta generalmente de seis años y es el trayecto del sistema educativo 
que hemos tomado como objeto de estudio.

Una vez delimitado el nivel educativo, pasaremos a presentar el proble-
ma de investigación. Desde hace más de dos décadas, se ha advertido 
que la escuela secundaria es la caja negra del sistema educativo. Así la 
define Sandoval (2000) al señalar que conocemos, por ejemplo, sus 
datos estadísticos de ingreso y egreso, pero sabemos muy poco de lo 
que pasa en el trayecto, de los verdaderos contenidos formativos y de 
los aprendizajes sociales que en ella se adquieren. Señala también que 
las investigaciones realizadas sobre las condiciones y contenidos del 
trabajo del docente de educación básica en México se enfocan hacia 
los profesores de primaria, por lo que se conoce muy poco de los de 
secundaria (Sandoval, 2001).
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El reporte elaborado por el Consejo Mexicano de Investigación Edu-
cativa (COMIE, 2003), acerca del estado que guarda la investigación 
educativa en México, señala también que predominan las investigacio-
nes relacionadas con la educación superior, pero la referida a educación 
básica, es insuficiente dada la importancia que tiene este nivel educati-
vo para la formación de futuros ciudadanos.

Zorrilla y Muro (2004) señalan la existencia de estudios de diagnóstico 
a nivel nacional y en las entidades federativas, lo mismo, investiga-
ciones anteriores a 2004 sobre la educación secundaria, sin embargo, 
aclaran que dicha literatura está considerada como información res-
tringida. Más adelante, Santibáñez (2007) comenta que para su estu-
dio sobre la formación y actualización de maestros de secundaria en 
México, realizó una extensa revisión de la literatura académica sobre 
el tema, además de documentos internos proporcionados por la SEP, 
sin embargo, se enfrentó con huecos dejados por la literatura, por lo 
que fue necesario recabar información adicional y realizar entrevistas 
semiestructuradas con actores clave del sector educativo y de la educa-
ción secundaria en México.

Como una respuesta a las necesidades de información o a la ausencia 
de esta sobre la escuela secundaria, la Revista Mexicana de Investiga-
ción Educativa, edita en 2007, un número especial en forma de sección 
monográfica dedicada a la educación secundaria, señalando que en la 
agenda de los investigadores mexicanos, todavía, la educación secun-
daria y algunas de sus temáticas específicas no han logrado colocarse 
como objeto de investigación (Ducoing, 2007). 

Diez años más tarde, se repite la experiencia y la misma revista, seña-
lando los mismos problemas, edita otro número cuya sección temática 
es la escuela secundaria considerada ahora como un tema de prioridad 
(De Vries, 2017).  

El interés de llamar la atención de los investigadores educativos a reali-
zar y publicar estudios sobre la escuela secundaria es que este nivel ha 
sido considerado, desde hace tiempo, como el nivel del sistema educa-
tivo más complejo y menos clarificado en sus finalidades, propósitos, 
estructura, contenidos a desarrollar y formas de operación. 

El funcionamiento de la escuela secundaria en México se ve acompañado 
de un conjunto de problemas que le son propios dadas sus características 
específicas, no compartidas con otros niveles del sistema educativo. Por 
ejemplo, problemas sociopsicológicos de los estudiantes en la etapa de 
adolescencia y factores poco comprendidos de reprobación y deserción 
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escolar (Sandoval, 2000; Ducoing, 2007; Ducoing y Barrón, 2017; De 
Vries, 2017). Es también propio de este nivel, una problemática deriva-
da de las condiciones laborales y el perfil profesional diverso de los pro-
fesores (Quiróz, 1992), de la misma manera, la constante rotación en 
la adscripción de una a otra escuela y el ausentismo de docentes (San-
doval, 2001; Santibáñez, 2007; Gutiérrez y Quiróz, 2007; SEP, 2009).

La redundante modificación de los planes de estudio en función de las 
políticas educativas de cada gobierno en turno, ha sido señalado tam-
bién como un problema no resuelto para responder al qué, para qué y 
cómo de la escuela secundaria (Sandoval, 2000;  Yuren, y Araujo-Oli-
vera, 2003; Zorrilla y Muro, 2004; Rothman y Nugroho, 2010). De-
rivado de lo anterior, la escuela secundaria padece la disparidad entre 
la formación que reciben los estudiantes normalistas (futuros docentes 
de secundaria) y el modelo educativo y los contenidos curriculares con 
que funcionan las escuelas (Torres, 2005).

Estos y otros problemas propios de la escuela secundaria pueden ser 
factores que expliquen los bajos indicadores de logro educativo que 
se reportan en las asignaturas de español y matemáticas, en los diag-
nósticos nacionales e internacionales a gran escala, sobre la educación 
secundaria en México (OCDE, 2016; INEE, 2018). 

 Entendida la escuela secundaria como un nivel educativo encerrado en 
una complejidad de problemas, esta situación se complica aún más por 
la coexistencia de diversas modalidades (secundaria general, secun-
daria técnica y telesecundaria), donde cada problema por su origen, 
repercusiones y alternativas de solución responde al tipo de modalidad. 
Por lo señalado anteriormente, puede decirse que la escuela secunda-
ria es un nicho rico en temas de investigación y objetos de estudios, 
desafiantes y atractivos, para ser tratados con sumo interés por la co-
munidad de investigadores educativos, sin embargo, la poca atención 
que han recibido estos problemas en nuestro país, refleja un desinterés 
o desatención al estudio de sus causas y posibles vías de solución, dado 
que es el nivel educativo menos tomado como objeto de estudio por 
quienes realizan investigación en el campo educativo en México.

Señalamos esta aseveración, después de haber realizado una revisión 
de los artículos publicados en cuatro de las principales revistas especia-
lizadas sobre educación en México. 
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Con datos del cuadro anterior, se aprecia en la columna de porcentajes, 
que existe poco interés en la comunidad de investigadores educativos, 
por estudiar la problemática por la que atraviesa la educación secunda-
ria en nuestro país, contrario al interés que se le otorga a otros niveles 
educativos. Torres (2005) presenta una evidencia de lo anterior al se-
ñalar lo siguiente:

Al examinar los niveles educativos abordados en los artículos publi-
cados (en la revista Perfiles Educativos) a partir de los identificadores 
reportados en el IRESIE, se encontró que es la educación superior con 
261 artículos el nivel educativo más trabajado, seguido por el de edu-
cación media-superior con 37 artículos, en tanto que sobre educación 
básica fueron sólo 19 trabajos (Torres, 2005,177).

Al encontrar este panorama, nos preguntamos si sucede lo mismo con 
otro tipo de medios de difusión diferente a los artículos de revista espe-
cializada, lo cual nos llevó a incursionar en el género académico «po-
nencia», como uno de los géneros discursivos propios de los ámbitos 
científico, académico y universitario.

La ponencia forma parte de los llamados géneros académicos de for-
mación que, desde el enfoque de la enseñanza de lenguas con fines es-
pecíficos, suponen la existencia de propósitos comunicativos concretos 
que son reconocidos por los miembros de la comunidad discursiva que 
los emplea (López y Sal, 2019). En este sentido, el género ‘ponencia’, 
es un género textual escrito cuyo propósito es la realización de un acto 
comunicativo que se realiza en reuniones de especialistas (Galvalisi, 
2016), posee la misma  estructura retórico funcional del género «ar-
tículo científico» (Sánchez Upegui, 2010); ‘Resumen, Introducción, 

Tabla 1. Artículos producidos en el periodo de 2010 a mayo de 2019

Fuente: Elaboración propia
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Metodología, Resultados, Discusión y Conclusión’ (RIMRDyC), sin 
embargo, su uso, valoración, difusión y reconocimiento como género 
discursivo científico o académico, depende de la comunidad discursiva 
de que se trate o en términos de Bourdieu, de las reglas de juego que se 
establezcan al interior de un campo disciplinario específico.

Para Duo de Brottier (2005, citado en López y Sal, 2019), el género po-
nencia, es considerado un dispositivo de iniciación a la escritura académi-
ca de investigación a diferencia del artículo científico. Cubo de Severino 
(2010) también la considera como un texto anterior al artículo y señala 
las diferentes clases textuales que funcionan en la difusión de los resulta-
dos de una investigación: «La investigación se suele formular como pro-
yecto, exponer como informe a los organismos de control, difundir de 
manera sucinta en las ponencias o póster y publicar de manera completa 
en los artículos de investigación» (Cubo de Severino, 2010, 641).
  
Para estos autores, la ponencia precede al artículo científico, lo cual in-
dicaría que su complejidad y profundidad en el contenido es menor que 
en el artículo, por lo que supondría criterios de rigor menos estrictos 
que los solicitados por el cuerpo editorial de una revista especializada, 
sin embargo, también existen comunidades que establecen criterio de 
rigor altos para aceptar una participación como ponente: 

El paso previo a la presentación de la ponencia en el marco de la re-
unión es la escritura y envío de un resumen de ponencia, que en pri-
mera instancia está sujeto a la aprobación y aceptación por parte de 
los organizadores (…) una vez aceptado, el autor puede considerarse 
como miembro ponente dentro de la reunión de especialistas (…) de lo 
contrario solo podrá participar como asistente (Galvalisi, 2016, 120)

Otro elemento que distingue al género ponencia del artículo científico 
es su volumen de publicación. Mientras que en una revista especiali-
zada aparecen alrededor de 40 o 50 artículos al año, en un congreso 
pueden llegar a presentarse más de mil ponencias. Como se muestra 
en el siguiente cuadro:
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El mayor volumen de publicación de las ponencias y el hecho de reque-
rir menos criterios de rigor que el artículo científico para su publica-
ción, nos hace pensar que podría encontrarse una proporción más alta 
de productos de investigación referidos a la escuela secundaria, dado 
que en los congresos no solo participan investigadores reconocidos, 
sino los que están en formación, estudiantes de posgrado y personas 
interesadas en el desarrollo del conocimiento científico del campo de la 
educación como docentes, directivos y funcionarios. 
  
En ese sentido, el objetivo de este artículo, es explorar si en otros me-
dios de difusión como son las ponencias de congreso, se encuentra una 
mayor proporción de estudios sobre la educación secundaria, lo cual 
sería un indicador de que existe en México una comunidad discursiva 
en términos de Cassany (2008)1, que tiene como prioridad atender los 

Tabla 2.  Volumen de artículos y ponencias publicados en una década.

* Hasta mayo de 2019
Fuente: Elaboración propia

1 Una  comunidad discursiva es un grupo humano que comparte unas prácticas comunicativas particulares, usan-
do unos textos  particulares, para conseguir unas finalidades específicas, entre autores y lectores que asumen roles 
predeterminados. A través de esas prácticas y de sus textos, los miembros de la comunidad llegan a compartir co-
nocimientos específicos, unas habilidades cognitivas para  procesarlos, unas actitudes y una determinada mirada 
sobre la realidad, que son exclusivas del grupo y que acaban constituyéndose como una marca de identidad frente a 
profesionales  de otros ámbitos y frente a comunidades de otros ámbitos.
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problemas de este nivel educativo; no solo en ser una comunidad inte-
resada en el impacto académico de su producción, sino en una comu-
nidad comprometida por su impacto social (Bertely, 2013). 

Para lograr dicho objetivo, tomamos como fuente de datos, las ponen-
cias presentadas en cinco Congresos Nacionales (2009, 2011, 2013, 
2015 y 2017) organizados por el Consejo Mexicano de Investigación 
Educativa (COMIE). Con esta base de datos y a través del análisis bi-
bliométrico y del análisis de contenido, nos proponemos responder a 
las siguientes preguntas:

¿Qué proporción de estudios sobre la escuela secundaria se encuentra 
contenido en las ponencias a lo largo de cinco congresos?
¿Qué temáticas o problemas de la escuela secundaria son abordados 
con mayor prioridad por los autores de las ponencias?
¿Qué temáticas emergentes van apareciendo en el periodo de una dé-
cada y cuáles temáticas se mantienen de manera que se aprecie la evo-
lución de su abordaje teórico y metodológico?
¿Cuáles son los contextos geográficos o institucionales de los interesa-
dos en la investigación educativa relacionada con la escuela secundaria?
¿Qué aportaciones al conocimiento de la escuela secundaria en México, 
se obtienen de las ponencias presentadas en los congresos del COMIE?

Antecedentes 

Ducoing (2007) ha hecho desde hace tiempo una invitación para avan-
zar en la agenda de investigación de este tramo del sistema educativo 
de donde podría emanar una mejor conceptualización, reorientación 
del rumbo y horizonte de la educación secundaria para hacer de ella un 
ciclo con identidad propia.  

El llamado a atender este nivel educativo como un objeto de estudio, 
ha tenido algunas respuestas positivas en nuestro país como el 1er Se-
minario Red de Investigación sobre la Educación Secundaria bajo la 
iniciativa de la Escuela Normal Superior de Jalisco (2014), el cual tuvo 
como propósito concentrar el poco y disperso conocimiento distribui-
do en torno a la escuela secundaria, a fin de saber con qué se cuenta y 
poder establecer líneas de investigación pertinentes. 

En otros contextos, la dispersión sobre el conocimiento de la educación 
secundaria y el desconocimiento de su problemática cotidiana ha ori-
ginado foros de discusión como el promovido por la Red de Investiga-
dores Sobre Educación Secundaria en 2013, realizado en la sede de la 
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Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Argentina. 
En este foro se pretendía generar un ámbito de debate e intercambio 
científico multidisciplinario entre investigadores/as del país e inves-
tigadores/as extranjeros que diera cuenta del estado de la investiga-
ción en educación secundaria en Argentina para detectar y sugerir, 
al mismo tiempo, la incorporación de nuevas categorías aún no tan 
exploradas (Fuentes, 2013).

El autor antes citado prosiguió con la exploración de los trabajos de 
investigación que se realizaron en Argentina, utilizando como corpus, 
aquellos proyectos de investigación acreditados en el sistema científico 
argentino, desarrollados en las décadas de 2003 a 2013. Su principal 
objetivo fue, recuperar información acerca de los equipos de inves-
tigación que estuvieran indagando sobre el tema, los actores que in-
vestigan, la continuidad o no de sus preocupaciones, la conformación 
de equipos y tradiciones locales o regionales, los recursos con los que 
cuentan, entre otros (Fuentes, 2014).

Al año siguiente, Pinkasz (2015) compiló los principales trabajos pre-
sentados en la I Reunión de investigadores en educación secundaria 
(RIES I). En dicha compilación, destaca la aseveración que hace Acosta 
(2015) cuando señala que «son muy pocos los trabajos que miran a 
esta escuela y a este nivel educativo desde el lugar que ocupó y ocupa 
en el sistema educativo. Esto es relevante en la medida que muchos 
de los problemas de la escuela secundaria se vinculan con su falta de 
especificidad dentro del sistema» (Acosta, 2015, p.19).

Como puede apreciarse, tanto en nuestro país como en otros contextos, 
se ha dado a conocer que el nivel educativo de escuela secundaria, es 
poco tratado como objeto de investigación y el conocimiento que se 
tiene sobre la misma, se encuentra disperso y poco difundido.

Marco teórico referencial

El estudio de la información documentada (en este caso las ponencias 
presentadas a lo largo de diez años en cinco congresos de investigación 
educativa), requiere la apertura epistemológica hacia la interdisciplina. 
Rendón (2008) advierte la necesidad de recurrir a diversas disciplinas 
porque el objeto de estudio es complejo y se entrecruza con otras áreas 
del saber. Para ejemplificar lo anterior, el autor elabora un cuadro de 
contraste entre la faceta del objeto de estudio que quiere ser abordada 
y las ciencias con las que se relaciona.  
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En las ilustraciones siguientes se muestran los cambios propuestos relacionados con 
las recomendaciones del Rector de la Universidad.

Fuente: Rendón (2008)

De acuerdo con la tabla anterior, si se quiere abordar la «información» 
como objeto de estudio, se debe recurrir a la lógica o a las matemáticas 
—como se procede en los estudios bibliométricos2—, pero si al mismo 
tiempo se aborda el objeto desde los aspectos sociológicos, habrá que 
recurrir también a la sociología de la ciencia.

Torres (2005) utiliza únicamente el análisis bibliométrico en su estudio 
sobre la revista Perfiles Educativos y lo argumenta de la siguiente manera:

El objetivo es realizar un análisis bibliométrico de los artículos publi-
cados en Perfiles Educativos durante 25 años, desde el núm. 1 hasta el 
102, que abarcan los años 1978 - 2003, con el fin de tener un panorama 
acerca de la cobertura temática, los autores más productivos, su proce-
dencia geográfica e institucional, el número de autores que firman cada 
artículo y los niveles educativos más abordados, a partir de la informa-
ción contenida en la base de datos IRESIE. (Torres, 2005, p. 173)

Un ejemplo de abordaje interdisciplinario de la literatura documentada 
lo tenemos en el estudio de Anta (2008), quien analiza las investiga-
ciones educativas publicadas en revistas españolas durante el periodo 

2 De acuerdo con Urbizagástegui (2016), a finales de la década de los sesenta del S. XX, Pritchard publica un artículo 
que introdujo el término "bibliometría". A partir de esa fecha la bibliometría comienza a ser considerada una discipli-
na de la ciencia de la información y la literatura publicada.
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Tabla 4. Relación entre Facetas y ciencias requeridas

Fuente: Adaptado de Anta (2008)

1990-2002. El análisis de la información se realizó utilizando las técni-
cas bibliométricas y el análisis de contenido, sobre los artículos editados. 
El objetivo fue analizar la información sobre investigación educativa pu-
blicada en revistas españolas, con la finalidad de conocer las tendencias 
más relevantes que aportan las referencias bibliográficas expresadas a 
través de los siguientes indicadores: 

• Ritmo de crecimiento de las publicaciones. 
• Autores en solitario o en colaboración. Grupos o redes de trabajo. 
• Las revistas más específicas o productivas. 
• La filiación institucional de los autores y la procedencia geográfica. 
Ejemplificando la estrategia metodológica de Anta (2008) con un cua-
dro como el de Rendón (2008), tendríamos lo siguiente:

Ejemplificando la estrategia metodológica de Anta (2008) con un cua-
dro como el de Rendón (2008), tendríamos lo siguiente:

Como puede apreciarse en el cuadro anterior, para el análisis de la li-
teratura documentada, se recurre a diferentes disciplinas según el ob-
jetivo y propósito comunicativo del análisis (Faceta). Un estudio que 
solamente se oriente a resolver la pregunta acerca de la información 
existente en un campo, recurre a la bibliometría tomando en cuenta 
cantidad de productos, autores y otros datos estadísticos. Si el objetivo 
es responder a la pregunta: ¿Qué conocimiento se genera, se produce o 
está ausente? Se emplean elementos disciplinares de la psicología y teo-
ría del conocimiento para identificar temáticas abordadas, problemáti-
cas estudiadas, tendencias metodológicas, etc. Finalmente, si nuestro 
interés llega hasta querer conocer el impacto social de la producción 
generada por la investigación, se recurre a la sociología de la ciencia 
para explorar, comprender y valorar la distribución y uso del conoci-
miento, sus condiciones de producción y el contexto en que dicho co-
nocimiento se genera.

(pp. 31-60) Aportaciones del Consejo Mexicano de Investigación (COMIE)... | J.R. Osorio Madrid



42

Práctica Docente. Revista de Investigación Educativa, ISSN: 2683-2410, vol. 3, número 6 • julio-diciembre, 2021 • DGENAM | AEFCM

Las dos primeras facetas (Información y Conocimiento), se refieren al 
impacto académico del conocimiento, expresado en indicadores a tra-
vés de las citas, índices de descarga o de rechazo y editoriales interna-
cionales en donde se publica (Waite, 2005); pero como indicadores del 
impacto social (tercera faceta, Aspectos sociales) habría que abordar el 
grado de democratización del conocimiento producido en la etapa de 
distribución, ya que la mayoría de investigadores escriben para sus pa-
res, pero poco se sabe si el conocimiento que generan llega y beneficia 
a los sujetos que estudian (Bertely, 2013).

Con nuestro estudio, queremos llegar a identificar no solo el impacto 
académico de las ponencias presentadas en los congresos del COMIE 
(datos bibliométricos), sino aproximarnos a identificar el impacto so-
cial que posibilitan dichos congresos para difundir conocimiento ori-
ginal y relevante que llegue a investigadores, docentes y tomadores de 
decisiones interesados en la mejora de la escuela secundaria en México.

Metodología

Si seguimos el diseño metodológico propuesto por Anta (2008), nuestro 
estudio se sustenta en dos estrategias para abarcar diversas facetas del obje-
to de estudio. Las estrategias son la bibliometría y el análisis de contenido.

En el siguiente cuadro resumimos la relación entre la estrategia elegida 
y los indicadores de análisis para recuperar elementos de impacto aca-
démico y de impacto social y con ello poder identificar el interés y ni-
vel de atención/desatención que los participantes en los congresos del 
COMIE, le otorgan al estudio de la educación secundaria en México.

Tabla 5. Relación entre estrategia metodológica e indicadores.

Fuente: Elaboración propia
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Por análisis de contenido, nos referimos como lo define Piñuel (2002), al 
conjunto de procedimientos interpretativos cualitativos y cuantitativos 
de productos comunicativos que proceden de procesos singulares de co-
municación, que tienen por objeto elaborar y procesar datos relevantes 
sobre las condiciones mismas en que se han producido aquellos textos. 
En este caso, los productos comunicativos son las ponencias y los pro-
cesos de comunicación son los congresos organizados por el COMIE.

La misma estrategia (análisis de contenido) fue utilizada en un estudio 
anterior por Hernández, Blásquez y Cárdenas (2009) al realizar una 
exploración de las ponencias presentadas en distintos congresos orga-
nizados por la Red de Posgrados en Educación, estudio que tuvo como 
objetivo revisar la pertinencia de la producción académica dentro de la 
investigación educativa, como valorar su difusión y divulgación entre 
profesionales de los posgrados pares.

Las autoras, basándose en la estructura metodológica propuesta por 
Piñuel (2002), realizaron su estudio a partir de los siguientes cuatro 
pasos: a) selección de la comunicación que será estudiada, b) selección 
de las categorías que se utilizarán, c) selección de las unidades de aná-
lisis, y d) selección del sistema de recuento o de medida. En nuestro 
caso, aplicando la misma estrategia, diseñamos y realizamos el estudio 
como se muestra en el siguiente cuadro

Tabla 6. Pasos metodológicos y elementos de análisis

Fuente: Elaboración propia

Corpus

Entendemos por «corpus», al conjunto de textos recopilados con una 
finalidad lingüística, que sirve de fuente de información para demostrar 
algún aspecto concreto de la lengua a la que pretende representar y que 
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facilita que se realicen generalizaciones a partir de los datos que presen-
tados en su contenido (López Sanjuán, 2008). Esta definición es genéri-
ca para cualquier conjunto de textos recopilados, sin embargo, señalan 
Torruela y Llisterri (1999), todo corpus es selectivo, es decir, quien dise-
ña un corpus, hace una selección de los textos que provienen de fuentes 
confiables y válidas para el logro de sus propósitos de investigación.

Actualmente con el avance de los recursos tecnológicos puede acceder-
se a grandes conjuntos de textos, pero en formato electrónico, con lo 
cual se consigue un corpus informatizado (Tolchinsky, 2014). Existen 
también los corpus especiales, especializados o con fines específicos 
que son recopilaciones (de textos) creadas con algún propósito especí-
fico porque son representativas de una lengua especializada, o del uso 
lingüístico de un grupo específico de hablantes que posee característi-
cas comunes (Instituto de Lingüística Aplicada, s/f).

En el caso de nuestro estudio, el corpus se diseñó a partir de la revi-
sión de todas las ponencias presentadas en cinco congresos nacionales 
organizados por el COMIE (2009, 2011, 2013, 2015 y 2017) publica-
das en la página web del Consejo. De un total de 5,084 ponencias, se 
seleccionaron 356 referidas a la escuela secundaria, con las cuales se 
elaboró una base de datos en Excel. De este modo contamos con un 
corpus informatizado de tipo especializado. 

Resultados

Derivados del estudio bibliométrico

Durante estos cinco congresos, se han logrado reunir más de cinco mil 
ponencias en las diferentes áreas temáticas, así como en los distintos 
niveles del sistema educativo. Como hemos señalado desde el inicio, 
nuestro foco de atención se centra en aquellas que se refieren a alguna 
problemática presente en la escuela secundaria en México, en ese senti-
do, se identificaron en total 356 ponencias, equivalente al 7% del total.
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Tabla 7. Ponencias sobre secundaria en Congresos del COMIE.

*Recuperamos únicamente las ponencias de dos grupos: Temática general 1. Sistema educativo 
en su conjunto y Temática general 2. Educación inicial y básica, dado que el resto de las ponencias 
se refieren a niveles educativos superiores a secundaria. 

Fuente: Elaboración propia. 

En el cuadro anterior se aprecia que desde hace diez años, la escuela se-
cundaria no ha ocupado un lugar relevante en el número de ponencias, 
pero llama la atención que el interés de los investigadores educativos 
por estudiar este nivel, ha venido a la baja como se indica en los últimos 
dos congresos revisados. En los congresos 2011 y 2013, casi se presen-
taron un centenar de ponencias, pero al siguiente congreso (2015), el 
número de ponencias sobre secundaria descendió hasta 37, equivalente 
al 3% de 1227 ponencias presentadas y en 2017, se mantuvo en esa baja 
proporción con solo el 4.2% de 1138 ponencias.  

En la gráfica siguiente se aprecia con mejor detalle esa falta de interés.

Figura 1.  Evolución del número de ponencias sobre secundaria en %

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 8. Número de autores por ponencia.

Fuente: Elaboración propia

Con respecto a la autoría, se han presentado en los cinco congresos 
ponencias elaboradas desde un solo autor hasta cuatro autores. La ma-
yoría (169) casi el 50%, son de autor individual, 111 (31.2%) en cola-
boración entre dos autores, 75 (21.7%) entre tres autores y únicamente 
encontramos una ponencia elaborada por cuatro personas. 

Las ponencias elaboradas por uno o dos autores que suman 280 (casi el 
80%), puede ser un indicador de que existe en México una comunidad 
discursiva integrada por académicos e investigadores consolidados o en 
formación, capaces de generar conocimientos relevantes y originales 
sobre la escuela secundaria, es decir, este nivel educativo ha sido elegi-
do como su objeto de estudio y pueden seguir aportando conocimiento 
en futuras publicaciones.   

Las ponencias elaboradas por dos autores, pueden indicar también que 
la investigación educativa en México se realiza en trabajo colaborativo 
entre investigadores de la misma o diferentes instituciones, lo cual es 
apreciado por instancias evaluadoras como el CONACyT en el Progra-
ma Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) o instancias que pro-
mueven el desarrollo académico de los docentes e investigadores como 
el Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) en sus 
modalidades de Tipo Básico, Media Superior y Superior. En esta últi-
ma, se fomenta la integración de Redes temáticas de colaboración de 
cuerpos académicos de diferentes instituciones de educación superior 
(IES) o entre IES y Escuelas Normales a través de los subprogramas 
PROFIDES Y RECREA del PRODEP.

Lo que ponemos en tela de duda, es la calidad y necesidad de las po-
nencias elaboradas por 3 o 4 autores ya que en 7 de cada diez ponencias 
de tres autores, el diseño metodológico elegido es en la mayoría de los 
casos de tipo etnográfico o combinando un cuestionario con entrevis-
tas y observación de clase, además de que el trabajo de campo se realizó 

J.R. Osorio Madrid | Aportaciones del Consejo Mexicano de Investigación (COMIE)... (pp.31-60)



47

DGENAM | AEFCM • julio-diciembre, 2021 • vol. 3, número 6, ISSN: 2683-2410, Práctica Docente. Revista de Investigación Educativa

Figura 2. Distribución de ponencias por sexo

Fuente: Elaboración propia

en una sola escuela o al interior de un aula o con entrevistas a pocos 
informantes, lo cual no justifica que sea necesario un equipo de trabajo 
de varias personas.

Por otro lado, con respecto al sexo de los autores, la mayoría de las ponen-
cias fueron presentadas por mujeres (44.9%), seguido de las presentadas 
en equipos mixtos (34.3%) y las menos corresponden a hombres (20.8%)

En cada uno de los cinco congresos, se mantiene la mayoría de mujeres 
como autoras, llegando en algunos congresos a ocupar cerca del 50%. 
Parece ser por los datos encontrados, que realizar investigación sobre la 
escuela secundaria no es de mucho interés para los hombres, porque en 
cada congreso representan alrededor del 20% o menos.

Tabla 9. Distribución de ponencias por sexo y por congreso en %

Fuente: Elaboración propia
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En los casos de ponentes que presentan un trabajo de tipo colaborativo en 
equipos mixtos, en todos los congresos representan alrededor del 30% y 
en la mayoría de estos equipos también existen más mujeres que hombres.

Para tratar de identificar si, entre hombres y mujeres existe alguna pre-
ferencia por las temáticas de investigación, tomamos como muestra, 
las temáticas de mayor prioridad, seleccionando aquellas que tuvieran 
más de diez ponencias presentadas en los cinco congresos.

Tabla 10. Distribución de ponencias por sexo y temática.

Fuente: Elaboración propia

Como puede apreciarse en el cuadro anterior, los temas relacionados 
con la figura del profesor como son perfil docente y formación docente 
son más atractivos para las mujeres, así como los temas de valores, lec-
toescritura y reforma de secundaria. Los únicos temas de mayor interés 
para los hombres son bullying y violencia, como los relacionados con la 
figura de los directores. 

Un elemento más de apoyo para identificar el conocimiento que se tiene 
en México sobre la problemática de la escuela secundaria, es la ubica-
ción geográfica de las instituciones o actores estudiados o bien la ubica-
ción institucional de los realizadores de las investigaciones. Si tomamos 
en cuenta esas dos variables, podemos advertir que existe información 
proveniente de casi todos los estados del país, pero como puede consta-
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Tabla 11. Ponencias por ubicación geográfica o institucional

Fuente: Elaboración propia

tarse en el siguiente cuadro, los autores o sus instituciones de proceden-
cia en la gran mayoría tienen como ubicación geográfica la Ciudad de 
México (CDMX). Es decir, se mantiene una práctica centralizada de la 
investigación educativa en México como se ha señalado en estudios pre-
vios sobre el tema (Ramírez y Weiss, 2004; Morales y Southwell, 2014).

El cuadro anterior no fue sencillo en su elaboración, porque en gran 
parte de las ponencias revisadas, se señalaba el lugar donde se realizó 
el estudio, pero no la ubicación institucional de quien lo hizo y, en 
otros casos, aparecía la ubicación institucional del investigador, pero 
no indicaba el lugar o el contexto en donde realizó el estudio.
  
Lo relevante es que los congresos del COMIE posibilitan que se conozcan 
aspectos importantes de la escuela secundaria en casi todo el país, pero tam-
bién se refleja lo poco que se sabe de este nivel educativo en las entidades me-
nos favorecidas socioeconómicamente como Chiapas, Guerrero y Oaxaca.
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Derivados del análisis de contenido

A través del análisis de contenido aplicado a las memorias de los cinco 
congresos, pudo apreciarse que, en cada uno, la propuesta de clasifica-
ción de las ponencias por áreas temáticas fue diferente. En el siguiente 
cuadro, señalamos con una “X” las áreas propuestas por año de congreso.

Tabla 12.  Áreas temáticas por año de congreso

* Se agregó el área Interculturalidad.
**Se agregaron las áreas Trabajo y empleo.

Fuente: Elaboración propia
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Como puede observarse, en los congresos 2009 y 2011, la clasificación 
de ponencias se organizó en 17 áreas temáticas.  En el XII Congreso rea-
lizado en 2013, se cambió el nombre de Áreas temáticas por Temáticas 
Generales, las cuales correspondieron con cada uno de los niveles del sis-
tema educativo nacional, como se aprecia en el siguiente listado, por esta 
razón no aparecen ponencias por área del año 2013 en el cuadro anterior.

• Temática general 1. Sistema educativo en su conjunto
• Temática general 2. Educación inicial y básica
• Temática general 3. Educación media superior (bachillerato)
• Temática general 4. Educación superior (universitaria, tecnológica y normal)
• Temática general 5. Posgrado y desarrollo del conocimiento
• Temática general 6. Educación continua y otras alfabetizaciones
• Temática general 7. Educación en espacios no escolares

En el siguiente Congreso del año 2015, se regresó a la denominación 
por Áreas, aunque la denominación fue Temática General A, Temá-
tica General B, etc., hasta la letra G sumando 7 grupos de ponencias. 
La redacción de cada temática incluía diversas áreas, por ejemplo, la 
Temática general A, incluía cuatro áreas; Teoría, filosofía, historia y 
educación e investigación sobre la investigación educativa, por ello, en la 
tabla anterior, aparecen señaladas en 2015, 13 áreas.

En 2017, para la agrupación de las ponencias, se retomaron las áreas 
temáticas de congresos anteriores con ligeras modificaciones o agre-
gados, por ejemplo, en el Área 11, además de Educación, desigualdad 
social e inclusión, se agregaron las áreas Trabajo y empleo. En total, las 
ponencias se agruparon en 17 áreas temáticas.

Estas modificaciones de clasificación señalan por un lado, que los 
organizadores del congreso, están pendientes de incluir temáticas 
y problemáticas emergentes que merecen ser objeto de estudio para 
mantenerse a la vanguardia en el conocimiento de diversos aspectos 
que afectan al campo de la educación como resultado de las transfor-
maciones sociales, pero, por otro, se ha mantenido la mayoría de áreas 
y temáticas a través del tiempo (cinco congresos en diez años),  lo cual 
permite apreciar la evolución de las mismas en cuanto a teorías y me-
todologías emergentes que las traten, problemáticas de época, así como 
problemas no resueltos que siguen afectando al sistema educativo a 
pesar del tiempo transcurrido.

Los investigadores educativos son invitados a presentar ponencias rela-
cionadas con las áreas temáticas que sugiere el COMIE. Con los datos 
encontrados en nuestro estudio, podemos advertir que la respuesta de 
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los ponentes varía de acuerdo con el interés o la problemática sobre la 
que están investigando en los diferentes años de los congresos. Este 
interés lo detectamos por el número de ponencias presentadas en cada 
área, en ese sentido, agrupamos las diferentes áreas con una prioridad 
de estudios en cada una de ellas, presentadas en los cinco congresos.

Tabla 13. Lugar de interés por área temática en los cinco congresos. 

*No aplica porque solamente fueron tomados en cuenta dos niveles educativos

Fuente: Elaboración propia

Las diferencias de lugar de interés en cada área temática, es difícil de 
comprender a partir únicamente del número de ponencias presentadas 
por área, pero sí indica que la problemática existente en la educación 
secundaria es amplia y vasta y que la emergencia de su abordaje puede 
ser mayor según la época. También explica que no están claramente 
identificadas las áreas prioritarias de atención o los problemas de pre-
eminencia que requieren ser estudiados sobre la escuela secundaria.
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Tabla 14.  Temas preferentes por los investigadores sobre escuela secundaria

Nuestro enfoque teórico en este estudio (análisis de contenido), tiene 
sus limitantes para encontrar alguna explicación y comprensión de la 
diversidad encontrada en los lugares de interés por área de estudio, con 
esto, se abren nuevos nichos de investigación, probablemente desde el 
enfoque de la sociología de la ciencia o del propio campo de la investi-
gación de la investigación educativa. 

Nuestros hallazgos, desde el enfoque elegido, permiten identificar 
aquellos temas o problemas que con mayor frecuencia llaman la aten-
ción de los investigadores. En el siguiente cuadro, puede apreciarse que 
los temas referidos a la tarea cotidiana del profesor de secundaria, así 
como a la diversidad de su perfil profesional, son altamente considera-
dos como objetos de estudio. Casi el 30% de los estudios sobre escuela 
secundaria, abordan estos temas.
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*Con frecuencias de 1 a 4 casos

Fuente: Elaboración propia

La clasificación y descripción de los temas de investigación que apa-
recen en el cuadro anterior es una elaboración propia, tomando como 
referentes algunos elementos que los propios actores indican en sus 
trabajos, por ejemplo, el título, las palabras clave, el problema objeto de 
estudio, los objetivos y las preguntas de investigación. Algunos trabajos 
pueden ubicarse al mismo tiempo en diferentes temas, sin embargo, a 
pesar de la arbitrariedad ineludible del caso, tratamos de priorizar el 
énfasis que los autores destacan en sus escritos. Por lo mismo, nos pa-
reció pertinente, no solo mencionar el tema en cuestión, sino elaborar 
una sencilla descripción del contenido de cada tema para favorecer al 
lector la comprensión de nuestra clasificación. 

Hecha esta aclaración, consideramos que algunos temas señalados 
como problemática relevante de la educación secundaria (Sandoval, 
2001; Yuren, 2003; Zorrilla, 2004; Torres, 2005; Ducoing, 2007; San-
tibáñez, 2007; Rothman y Nugroho, 2010; De Vries, 2017; Ducoing y 
Barrón, 2017), son poco abordados por los investigadores, por ejemplo, 
formación docente, educación sexual, indisciplina y participación de 
los padres de familia en la educación de sus hijos, entre otros. 

Otro aspecto que destacamos en este estudio es que la mayoría de las 
ponencias revisadas, indican que la investigación se realizó en una sola 
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*Una sola institución, un aula o pocos participantes

Fuente: Elaboración propia

institución o en un aula o con pocos participantes como informantes, 
en ese sentido, la información sobre la escuela secundaria es de prime-
ra mano y totalmente cercana al contexto, lo que le da mayor validez y 
relevancia, así se demuestra en el siguiente cuadro. 

Tabla 15. Cobertura de las investigaciones

Los estudios de cobertura nacional o regional, son realizados por equi-
pos de investigación de instituciones como la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) o por  el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa 
(INEE), lo cual se justifica por los recursos e insumos que demandan 
estudios de esa cobertura, lo que llama la atención, es que en muchos 
estudios de cobertura local (una sola institución, un aula o pocos par-
ticipantes), aparecen como realizadores del trabajo hasta 3 autores, lo 
cual no es comprensible, sobre todo, si el diseño metodológico es de 
tipo etnográfico o de entrevista a pocos participantes.  

En congruencia con el cuadro anterior, los diseños metodológicos pre-
dominantes en las investigaciones reportadas son aquellos que se de-
sarrollan in situ, como el diseño mixto (combina observación de clase, 
entrevista y cuestionario), etnografía y entrevista, aunque también en 
un buen porcentaje se ha empleado la encuesta.  
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Con los datos anteriores encontrados hasta este momento, puede apre-
ciarse que la realización de los congresos de investigación que organiza 
el COMIE, contribuyen de manera relevante para conocer más y en 
mayor profundidad, las condiciones, problemas y necesidades que se 
presentan en el quehacer cotidiano de la escuela secundaria en México. 

Conclusiones y Recomendaciones

La realización de los congresos nacionales que organiza el COMIE, 
ofrecen la oportunidad no solo a investigadores consolidados sino a 
quienes están en formación o docentes interesados, de aportar cono-
cimiento relevante y actualizado sobre los problemas, retos y circuns-
tancias en que se desarrolla el proceso educativo en la escuela secun-
daria en México. La diversidad de temas abordados permite conocer de 
manera amplia y en profundidad la realidad que vive este subsistema 
a lo largo y ancho del país. Algunos de los temas abordados se corres-
ponden con momentos coyunturales en la historia de la escuela secun-
daria, relacionados con las etapas de reforma curricular o de política 
educativa en relación con la evaluación de la docencia. Otros temas 

Tabla 16. Diseños metodológicos empleados en las investigaciones

*Con menos de cuatro casos

Fuente: Elaboración propia.

J.R. Osorio Madrid | Aportaciones del Consejo Mexicano de Investigación (COMIE)... (pp.31-60)



57

DGENAM | AEFCM • julio-diciembre, 2021 • vol. 3, número 6, ISSN: 2683-2410, Práctica Docente. Revista de Investigación Educativa

(formación docente, perfil del profesor, estrategias docentes, factores 
de logro académico) se siguen tratando a lo largo de una década revi-
sada en las ponencias, lo cual ofrece una mirada evolutiva de aquellos 
problemas que se han podido superar o de aquellos que se mantienen a 
lo largo del tiempo y que es necesario atender con prioridad.  

Es necesario convocar a los interesados en la investigación educativa 
para fortalecer y concederle mayor atención al estudio de la escuela 
secundaria. Este llamado puede presentarse en las convocatorias de 
los congresos indicando a los participantes que se dará prioridad a las 
ponencias presentadas sobre este nivel educativo. Se sugiere también 
indicar en la convocatoria la estructura retórico funcional del género 
discursivo ponencia, como lo sugiere Sánchez Upegui (2010) ‘Resu-
men, Introducción, Metodología, Resultados, Discusión y Conclusión’ 
(RIMRDyC), para uniformar la presentación de las ponencias de 
acuerdo con su modelo canónico y facilitar el trabajo del analista. Es 
recomendable también que se repitan las experiencias de número es-
pecial en las revistas especializadas. 
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