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Resumen
El presente artículo tiene como principal objetivo diseñar una propuesta 
teórica para integrar la investigación educativa en la formación del 
profesorado. Este propósito surge a partir de las escasas aportaciones 
que existen en el contexto de Iberoamérica. La propuesta contempla 
dos grandes elementos complementarios: la visión sobre la investigación 
educativa y la perspectiva del estudiante. El primero se desglosa entre la 
investigación como conocimiento teórico y la investigación educativa como 
herramienta de aprendizaje. Por otra parte, la perspectiva del estudiante se 
divide entre un estudiantado que aprende metodología de la investigación 
de forma teórica y un estudiantado que tiene la posibilidad de participar 
en la investigación a través de una mayor implicación en ella. Se espera 
que esta propuesta pueda ser significativa para la literatura en el área y que 
permita establecer acciones concretas conducentes a su materialización en 
el contexto de la formación del profesorado.
Palabras clave: investigación pedagógica, formación de docentes, 
competencias del docente.

Abstract 
The main objective of this article is to design a theoretical proposal to 
integrate educational research in teacher training. This proposal arises from 
the scarce contributions in this regard in the context of Ibero-America. 
The proposal contemplates two major complementary elements: the 
vision on educational research and the student’s perspective. The first is 
broken down between research as theoretical knowledge and educational 
research as a learning tool. On the other hand, the student perspective 
is divided between a student body that learns research methodology in a 
theoretical way and a student body that has the possibility to participate 
in the research through a greater involvement with it. It is hoped that this 
proposal can be significant for the literature in the area and that it will allow 
the establishment of concrete actions leading to its materialization in the 
context of teacher training.
Keywords: pedagogical research, teacher training, education, teacher skills, 
proposal
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1  |  Introducción

La sociedad va cambiando. Prueba de ello es la acelerada iniciación 
a las competencias digitales en el ámbito educativo y la irrupción de la 
inteligencia artificial a nivel mundial. A esto se suma que el mundo entero 
enfrentó la pandemia de covid-19, lo que supuso un replanteamiento de 
múltiples aspectos vinculados a la enseñanza, los aprendizajes y la educa-
ción en general.

Uno de los ámbitos que ha recibido el impacto de estas situaciones 
es la formación del profesorado, que ha ido avanzando paulatinamente 
desde una formación más bien tradicional hacia una que dialoga con el 
conocimiento y con los procesos de reflexión que acompañan los cambios 
y la mejora. Un ejemplo es que en un informe reciente de la UNESCO 
se habla de los docentes como profesionales reflexivos y productores 
de conocimiento, y se destaca la necesidad de «aumentar los cuerpos de 
conocimiento necesarios para transformar los entornos educativos, las 
políticas, la investigación y la práctica, dentro y más allá de su propia 
profesión» (UNESCO, 2022, p. 85).

Este contexto permite instalar el debate acerca de la importancia de 
desarrollar la capacidad de investigación de los profesores, para lo cual 
la formación que reciben en sus estudios universitarios es fundamental 
(Perines, 2021). Se debe facilitar el compromiso de los futuros docen-
tes con la investigación mediante su integración tanto en la universidad 
como en la práctica profesional (Flores, 2017; Kowalczuk-Walędziak et
al., 2023; van der Linden et al., 2015). Lograr este compromiso requiere 
acciones concretas en los itinerarios formativos de los futuros profesio-
nales que les permitan conocer, comprender y aplicar la investigación 
educativa (Anwaruddin & Pervin, 2015).

Si bien se ha ido incrementando la atención al rol que tiene la inves-
tigación educativa en la formación del profesorado (Griffioen, 2019; 
van Katwijk et al., 2019; Wang et al., 2023), lo cierto es que la literatu-
ra es escasa respecto a los mecanismos mediante los cuales es posible 
involucrar a los futuros maestros (Munthe & Rogne, 2015; Puustinen et 
al., 2018). Por ello, el interés de este artículo es contribuir en esta línea 
a través de una propuesta teórica que se sustenta en algunos trabajos 
previos y en elementos relevantes de la literatura en torno al tema. 
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2  |  Antecedentes de la propuesta

En relación con los artículos que han hecho propuestas teóricas, hay dos 
que es importante mencionar y que surgen en contextos totalmente diferen-
tes. El primero es la aportación de Healey y Jenkins (2009) con «The nature 
of  undergraduate research and inquiry», que se presenta en la Figura 1.

Figura 1 |  La naturaleza de la investigación y la indagación en el 
ámbito universitario
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Nota: Elaboración propia a partir de Healey y Jenkins (2009).

Este modelo surgió en el Reino Unido y proporciona cuatro catego-
rías bastante distintas que permiten reflexionar sobre lo que se entiende 
por formación docente basada en la investigación. Según los propios autores, el 
modelo no postula que un tipo de actividad sea mejor que otra; muy por el 
contrario, las cuatro actividades se consideran válidas e importantes, incluso 
sostienen que todas deberían estar presentes en la formación. No obstante, 
cuestionan si «la investigación dirigida» se relaciona realmente con la ense-
ñanza y el aprendizaje de la investigación por parte de los estudiantes.

En esta importante aportación, que sigue vigente a pesar de haber 
sido publicada hace 15 años, se hace una distinción entre los conceptos 
de investigación e indagación. De acuerdo con Munthe y Rogne (2015), 
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esta distinción puede cobrar relevancia cuando se analiza qué se espera 
de la formación docente en el grado (o pregrado, como se le suele llamar 
en algunos países de América Latina). Si se toma en cuenta esta diferen-
ciación, se espera que dicha formación ponga énfasis en la indagación 
para que los estudiantes sean capaces de cuestionar las prácticas y utilizar 
información derivada de la evidencia, pero no necesariamente para reali-
zar investigaciones apegadas al método científico y a la revisión por pares. 
Esto último estaría más relacionado con los estudios de posgrado.

En el esquema planteado se observa que la investigación en el pregrado 
enfrenta cierta dualidad entre prestar atención al contenido de la investiga-
ción o poner el foco en los procesos y problemas de la investigación. Luego, 
el rol de los estudiantes se muestra en dos polos: por una parte, se les da el 
rol de participantes, y, por otra, el alumnado está concebido como audiencia. 
En el rol de participantes, se observa que en el currículo se da importancia a 
que el estudiante escriba y discuta artículos y ensayos, mientras que en el otro 
rol, el currículo está apegado al contenido de la asignatura.

Otro trabajo que tiene una propuesta teórica sobre el tema es el «modelo de 
formación en investigación educativa» (Perines, 2020), que surge en América 
Latina —específicamente en Chile— y se puede observar en la Figura 2.

Figura 2 |  Modelo de formación en investigación educativa

Nota: Elaborado a partir de las ideas de Perines (2020).

Sobre investigación educativa

• Acercamiento a base de datos.
• Participación en proyectos de investigación.
• Fomento de charlas, seminarios o exposiciones sobre 

investigación educativa abierta a los estudiantes.
• Inclusión pedagógica de artículos de investigación.
• Inclusión de asignaturas que consideren a la investiga-

ción educativa entre sus fundamentos. 

En y sobre contexto educativo

• Fomento de la investigación - acción.
• Utilización del Aprendizaje Basado en
 Investigación (ABI).
• Fomento de los semilleros de
 investigación.
• Fortalecimiento de las agendas
 colaborativas entre las universidades y las
 escuelas.

Modelo de formación 
en investigación educativa



1110 REVISTA CARIBEÑA DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

Cómo integrar la investigación educativa en la formación del profesorado: una propuesta teórica

Las dos grandes dimensiones del modelo se diferencian en que la 
primera se centra en actividades que abordan la investigación educativa 
de una u otra manera. En cambio, la segunda dimensión trata de vincular 
la investigación con los diversos contextos educativos.

Tal como se puede observar, esta propuesta aporta sugerencias sobre 
acciones precisas que se pueden llevar a cabo para optimizar la formación 
en investigación educativa. De la primera dimensión se destaca la partici-
pación de los estudiantes en proyectos de investigación, lo que se vincula 
con «los estudiantes como participantes» de la propuesta de Healey y 
Jenkins (2009). También es interesante la inclusión pedagógica de los artí-
culos de investigación, con lo cual se les da una utilidad en el aula más 
allá de su aportación al corpus de conocimientos del área. De la segunda 
dimensión se resalta el fomento de los semilleros de investigación, que es 
un aspecto muy desarrollado en América Latina. Los semilleros permiten 
al estudiante ser aprendices de investigación y vivir esa experiencia en 
primera persona con el apoyo de un profesor experto (Castro-Rodríguez, 
2022; Saavedra-Cantor et al., 2015).

Lo que se aprecia en este modelo es que la autora aporta sugerencias de 
acciones tanto curriculares como no curriculares. Asimismo, se desprende 
que subyace una visión que intenta complementar aquellas actividades 
que pueden ser gestionadas por el profesorado universitario —como, por 
ejemplo, el acercamiento a bases de datos o la inclusión de artículos en 
las clases— con aquellas que deben ser impulsadas por las universidades. 
Un ejemplo es la inclusión de asignaturas que incorporen la investigación 
entre sus fundamentos y el fomento de agendas colaborativas entre las 
universidades y las escuelas.

3  |  Constructos que dan sustento a la propuesta 

Luego de haber conocido los antecedentes necesarios para contextua-
lizar la propuesta que se hace en el presente artículo, en este apartado se 
abordan los grandes elementos que le dan sustento.

3.1. La utilización de la investigación educativa por parte del 
profesorado

La literatura del área de educación ha aportado evidencias de la escasa 
utilización que tiene la investigación educativa en la práctica de los profe-
sores. Esta escasa utilización se materializa de varias formas, una de ellas 
es que no se lee ni se consulta como fuente de conocimiento, tampoco 
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se usa para la toma de decisiones ni para la mejora de la práctica (van 
Schaik et al., 2018). Varios trabajos clásicos que han analizado este tema 
—como los de Broekkamp y van Hout-Wolters (2007) y Vanderlinde y 
van Braak (2010)— indican que el profesorado es escéptico en cuanto a la 
utilidad y valor de la investigación educativa. Sostienen que esto se debe 
a que las personas investigadoras no abordan temas relevantes para la 
práctica y que se puedan trasladar a su realidad. A esto se suma su escasa 
aplicabilidad en el lenguaje que utilizan y en lo abstracto de sus plantea-
mientos (Bartels, 2003; Beycioglu et al., 2010; Camarero-Figuerola et al., 
2023; Gore y Gitlin, 2004; Joram, 2007; Lysenko et al., 2014; Sjölund et 
al. (2022).

Forbes (2022) identifica dos tipos de problemas en el uso de la investiga-
ción educativa. Por un lado, los relacionados con la labor del investigador, 
como, por ejemplo, que se publique investigación de baja calidad. Y, por 
el otro, los relacionados con el usuario. Estos últimos tienen que ver con 
la desconfianza hacia la evidencia, con la falta de tiempo y de recursos 
para implementar cambios en la práctica, y también con una competencia 
limitada para comprender la investigación. Estas valoraciones coinciden 
con lo sostenido por Galindo-Domínguez y otros (2022), quienes reiteran 
la necesidad de optimizar la formación universitaria y permanente del 
profesorado en temas de investigación educativa. Cambiar este panorama 
tan negativo requiere modificaciones sustanciales e intencionadas en los 
programas de formación del profesorado. Si dentro de los programas se 
dan las condiciones para que los futuros maestros conozcan, comprendan 
y utilicen la investigación educativa, luego, en su ejercicio profesional, 
habrá más posibilidades de que la sigan utilizando (Perines, 2016).

3.2. La relevancia que tiene el desarrollo de la competencia 
investigadora en los futuros maestros para el ejercicio 
profesional

Recientes cumbres internacionales indican que para abordar los desa-
fíos actuales en la escuela hacen falta docentes dotados con la competencia 
investigadora (OCDE, 2019, p. 5). El desarrollo competencial o desarro-
llo de competencias en el profesorado es mucho más que acumulación de 
contenidos (saber), ya que también está constituido por habilidades (saber 
hacer), actitudes y valores (saber ser y estar). Este es el marco sobre el cual 
se sostiene el desarrollo de esta competencia (Mas-Torelló, 2015). 

Se habla de competencia investigadora cuando los elementos antes 
descritos se activan de manera armoniosa para responder a necesida-
des específicas en el contexto, desde una mirada crítica y reflexiva. Esta 
competencia es un elemento que fortalece y mejora la práctica pedagógica, 
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de allí su importancia en la formación del profesorado, sobre todo si esta 
formación es inicial (Sabariego-Puig et al., 2020).

Por otra parte, la competencia investigadora está considerada como 
una de las competencias necesarias para los profesionales de la educación 
del siglo XXI, ya que les permite responder a las necesidades actuales 
(Colás Bravo & Hernández de la Rosa, 2021). Por ello, lo que se busca con 
el desarrollo de esta competencia en los futuros maestros no es solo un 
método para la activación del aprendizaje, sino una habilidad transferible 
para que el maestro en formación se apropie de los métodos de la ciencia 
y proceda de manera científica desde su práctica pedagógica (Olazábal & 
Águila, 2020).

Es el desarrollo y el afianzamiento de esta competencia lo que permi-
tiría que los maestros tengan sentido crítico y espíritu indagador ante los 
acontecimientos que se presentan en el día a día en las aulas (Colás Bravo 
& Hernández de la Rosa, 2021). Ahora bien, la realidad que se observa 
desde la autopercepción de los maestros en formación es que no exis-
te una articulación armoniosa entre el currículo y el desarrollo de esta 
competencia, dado que no se consolida una cultura de investigación a 
medida que se avanza en el proceso formativo (Rojas Betancur & Méndez 
Villamizar, 2017).

Por ello, se hace necesario que los programas de formación adopten 
una perspectiva investigadora en la que el desarrollo de la competencia 
investigadora sea una prioridad (Rubio et al., 2017).

3.3. El avance hacia la Educación Basada en la Evidencia (EBE) 

En coherencia con el concepto de «uso» de la investigación, ya mencio-
nado en el punto 3.1, existe una línea de investigación que utiliza la palabra 
«evidencia» para explicar cómo los procesos educativos se pueden nutrir 
de los resultados que aporta la investigación. La Educación Basada en la 
Evidencia (EBE) se puede definir como un método de enseñanza y apren-
dizaje que proporciona un conjunto de herramientas para ayudar a los 
docentes en la comprensión y el uso crítico de los resultados de investiga-
ción que puedan orientar su trabajo en el aula (Camilli Trujillo et al., 2020). 
Otros autores usan el concepto de Práctica Basada en la Evidencia (PBE). 
Al respecto, Justice y Fey (2004, p. 2) señalan que «La PBE no se refiere 
a un enfoque singular en el uso de la investigación para tomar decisiones 
sobre niños y niñas. Más bien, la PBE enfatiza la integración sistemática y 
deliberada de ciencia y artesanía, o, alternativamente, datos y teoría». 

Más allá de las diferencias entre las formas de observar y teori-
zar el uso de la evidencia, lo cierto es que su importancia radica en la 
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complementariedad que se da entre investigación y práctica, desde la 
mejora continua en aspectos propios de la enseñanza (Ion & Brown, 
2022). En esta línea, el uso de la evidencia no propone menospreciar las 
experiencias y el conocimiento que se construye en la práctica, sino que 
busca ponerlo en diálogo con ella (Benavides-Lara et al., 2021; Camilli 
Trujillo et al., 2020). Ahora bien, está claro que una de las dificultades 
que se encuentra en el desarrollo de la EBE es que los maestros parecen 
reacios a utilizar o aprovechar la investigación en la práctica pedagógica. 
Para algunos de estos profesionales, el criterio de relevancia o importan-
cia de la investigación radica en la respuesta a sus necesidades inmediatas 
(Ion & Brown, 2022).

Por ello, supone un desafío introducir la evidencia en la formación 
del profesorado, para desde allí poder generar comprensión, puntos en 
común, diálogo y riqueza mutua entre investigadores y profesionales de la 
educación (Flynn, 2019).

4  |   Propuesta de integración de la investigación 
educativa en la formación del profesorado

A partir de los antecedentes teóricos mencionados en los apartados 
anteriores, se plantea la propuesta teórica de la Figura 3.

Figura 3 | Propuesta teórica
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La lectura de la propuesta se realizará de izquierda a derecha, aunque 
primero se deben explicar los conceptos que aparecen arriba y abajo: la 
visión sobre la investigación educativa y la perspectiva del estudiante. La 
propuesta plantea que la visión sobre la investigación educativa puede 
materializarse a través de la investigación como conocimiento o de una 
investigación como una herramienta de aprendizaje.

Luego, esta visión se va haciendo más concreta en la perspectiva del 
estudiante en cuanto a la forma de participación e implicación que logrará 
tener en la investigación educativa. Esta perspectiva puede ser aquella en 
la que el estudiantado asume una implicación teórica o, si lo hace, que 
sea de una forma participativa. Nos detendremos un poco más en esta 
dimensión.

Respecto a la investigación como un conocimiento teórico, es intere-
sante la aportación que hacen Munthe y Rogne (2015) cuando señalan que 
los programas de formación de profesores ponen el foco de la investiga-
ción en el propio maestro formador y en menor instancia en el estudiante 
que está aprendiendo (Munthe et al., 2016). Este es un aspecto que puede 
marcar la diferencia en la forma en que se involucra al estudiantado en la 
investigación. 

Esta propuesta supone que los estudiantes deben adquirir conoci-
mientos teóricos relativos a la investigación, lo cual es necesario para que 
adopten un corpus de saberes que luego les permita ponerlos en práctica. 
Sin embargo, el problema surge cuando el foco, paradigma o perspectiva 
del programa formativo da excesiva importancia al aspecto conceptual y 
no hay espacios para actividades prácticas o contextualizadas. 

Desde esta dimensión, el estudiante aprende los lineamientos meto-
dológicos de la investigación, lo cual es de suma importancia, siempre y 
cuando se evite encasillar los aprendizajes en un ámbito abstracto. Esta 
propuesta sostiene que, una vez que el estudiante va adquiriendo sabe-
res teóricos, estos se deben ir complementando con actividades prácticas. 
Estas actividades pueden incluir:

• La realización de investigaciones adecuadas a estudios de grado si-
guiendo la metodología de investigación.

• La realización de actividades que tengan vinculación con la práctica. 
Por ejemplo, a partir de algún prácticum, buscar algún problema de 
investigación y desarrollarlo o llevar a cabo una investigación-acción.

• La realización de estrategias de recogida de información con partici-
pantes del sistema escolar, por ejemplo, podrían entrevistar a uno o 
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más profesores y luego transcribir, analizar las entrevistas y comen-
tar los resultados.

• La identificación de problemas de investigación a partir de un deter-
minado contexto. Esto puede parecer una actividad demasiado ini-
cial, sin embargo, es fundamental para todo el proceso investigativo. 

La participación en actividades de investigación parece ser una estra-
tegia útil y beneficiosa para mejorar el desempeño profesional de los 
estudiantes (Guilbert et al., 2016). Este tipo de actividades puede ayudar a 
los estudiantes a comprender e interpretar la investigación producida por 
otras personas (Ion & Iucu, 2014) y permitirles ser más conscientes de su 
propio aprendizaje (Todd et al., 2004). 

Goodyear y Zenios (2007) ven la participación de los estudiantes en la 
investigación como una forma de desarrollar la capacidad para compren-
der y participar en diferentes formas de construir el conocimiento, aspecto 
esencial para avanzar hacia su democratización en los distintos niveles 
educativos (Arocena, 2014).

De manera similar, Levy y Petrulis (2012) consideran que las activi-
dades de investigación educativa ayudan a los estudiantes a desarrollar 
su empoderamiento y su independencia, también son más conscientes 
de cómo se lleva a cabo la investigación y desarrollan habilidades de 
pensamiento como el análisis, la síntesis, la evaluación y la resolución de 
problemas.

El segundo eje de la propuesta se basa en la investigación como una 
herramienta de aprendizaje. En este aspecto de la propuesta el foco está 
puesto en que el estudiante tenga la posibilidad de participar en activida-
des de investigación en las que pueda poner en práctica los contenidos 
teóricos adquiridos y pueda relacionarlos con su futura práctica docente. 
Materializar estos aspectos requiere que el profesorado formador tenga 
las competencias necesarias para impulsar la utilización de la investigación 
y que además lo haga de forma intencionada. Uno de los desafíos que 
implica este tipo de iniciativas es que los profesores universitarios sean 
capaces de transmitir a los estudiantes el entusiasmo por la investigación 
(Vereijken et al., 2016). Al respecto, hay algunos trabajos en los que los 
futuros profesores son críticos con el enfoque que les dan sus profesoras 
a las materias investigativas, argumentando que en ocasiones se vuelve 
muy teórico, monótono, poco atractivo y que no logran sentir el entusias-
mo mencionado antes (p. ej., Perines, 2021).

En esta línea, algunos trabajos sostienen que el profesorado en forma-
ción necesita ayuda para poder participar en la investigación educativa. 
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Esa ayuda depende, en gran medida, del perfil investigador y didáctico 
del profesor de asignatura (Counsell et al., 2000). Si los estudiantes logran 
implicarse en la investigación de manera responsable, informada y persis-
tente en el tiempo, pueden ampliar sus puntos de vista en la búsqueda 
de mejores soluciones a los problemas de su práctica (Elliot, 2001). Esta 
implicación no se logrará de forma espontánea a partir de hechos aisla-
dos, sino que debe haber una intencionalidad al respecto. 

La evidencia muestra que acercar la investigación a los programas de 
formación docente requiere implementar cambios desde los primeros 
años de estudio. En esta línea, van der Linden y otros (2012) concluyeron 
que trabajar en pareja, en grupo y en tareas realistas basadas en ejemplos 
derivados de la práctica docente fueron actividades muy bien valoradas 
por los estudiantes de un curso de introducción a la investigación hecho 
al inicio de la carrera. De manera similar, los participantes del trabajo del 
artículo de McCartney y otros (2018) expresan que participar en talleres 
de investigación educativa tuvo efectos positivos en ellos, pero creen que 
la investigación educativa es una herramienta con lo cual no están del 
todo familiarizados.

Algunas actividades que se pueden llevar a cabo para lograr esta fami-
liarización o «alfabetización» —como la denominan Anwaruddin y Pervin 
(2015)— pueden ser las siguientes: el uso de artículos de investigación en 
las clases con un sentido pedagógico y didáctico, el fomento de los semi-
lleros de investigación, la participación de los estudiantes en proyectos 
de investigación y en actividades académicas centradas en el tema en la 
calidad de participante y no solo de oyente, etc. (Perines, 2020).

En el lado derecho del modelo figuran otros dos conceptos: compe-
tencia investigadora e investigación formativa. La inclusión de estos dos 
elementos se fundamenta en que, a través del fomento de cada uno de 
ellos, será posible avanzar hacia una integración de la investigación educa-
tiva en la formación del profesorado. A continuación se explica cada uno 
de ellos.

Competencia investigadora: Para que el profesorado dinamice la 
competencia investigadora a partir de la práctica pedagógica es impor-
tante el conocimiento e interiorización que adquieran los maestros de los 
elementos propios de la competencia, es decir, de las dimensiones y cate-
gorías que la integran (Murtonen & Salmento, 2019). Para ello, cobran 
sentido los cursos de los programas universitarios de magisterio y los 
que luego se dan en la formación continua. Una vez que se conoce esta 
parte técnica y teórica, se hace necesario la implementación de algunas 
metodologías activas que permiten la movilización de las dimensiones y 
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categorías propias de la competencia (Rodríguez Jiménez et al., 2019). 
Esto va en consonancia con algunos autores que sostienen que a través 
de ciertas metodologías activas se puede avanzar en la adquisición de la 
competencia (p. ej., Asunción, 2019; Gómez Hurtado et al., 2020; Juárez 
Pulido et al., 2019; Villamizar Cañas, 2021). Son muchas las metodologías 
activas que permiten la dinamización de la competencia investigadora y 
que, además, fortalecen el ejercicio pedagógico. Al respecto, Murtonen y 
Salmento (2019) sostienen lo siguiente: «Tanto el Aprendizaje Basado en 
Problemas, como el Aprendizaje Basado en Proyectos y el Aprendizaje 
Servicio, son piezas clave para fortalecer el pensamiento científico y 
para la activación de la competencia investigadora, utilizando el proceso 
científico como base para todo el aprendizaje» (p. 10). Ahora bien, en 
el caso del Aprendizaje Basado en Problemas y el Aprendizaje Basado 
en Proyectos, ambos designados por la sigla ABP, su riqueza está en 
que las personas que los utilizan buscan soluciones a problemas realis-
tas mediante los principios y métodos de investigación científica (Crisol 
Moya, 2016). 

Por su parte, el Aprendizaje Servicio (ApS) también contribuye al 
fortalecimiento de la competencia investigadora, ya que permite que 
la investigación tenga un efecto en la realidad social al dar respuestas a 
problemas con elementos propios de la investigación científica, el pensa-
miento científico y la indagación (Redondo Corcobado & Fuentes, 2020). 
Por último, esta dinamización de la competencia investigadora no se debe 
quedar solo en el conocimiento e interiorización, sino que se debe arti-
cular y armonizar con el acompañamiento que la universidad brinda a 
sus estudiantes. Este acompañamiento al colectivo docente —tanto en su 
formación inicial como durante su vida laboral— es importante porque 
mejora la calidad de la enseñanza y, además, contribuye a la satisfacción 
de quien es acompañado (OCDE, 2019).

Investigación formativa: la inclusión de la investigación formativa 
en esta propuesta teórica se debe a que, a través de este paradigma, el 
estudiantado universitario afronta tareas investigativas dentro del currícu-
lum con un sentido didáctico. Algunas definiciones clásicas indican que 
la investigación formativa se refiere a la investigación como herramienta 
del proceso de enseñanza y aprendizaje que busca formar en investiga-
ción y para la investigación a través de acciones y metodologías que no 
necesariamente tengan como fin último la realización de proyectos de 
investigación acabados (Restrepo, 2003). También se ha indicado que está 
orientada por un docente, y los participantes no son expertos investigado-
res sino sujetos en pleno proceso formativo (Parra, 2004).



1918 REVISTA CARIBEÑA DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

Cómo integrar la investigación educativa en la formación del profesorado: una propuesta teórica

El interés por la investigación formativa se ha ido incrementando 
en el contexto latinoamericano, en especial en países como Colombia, 
Ecuador, Uruguay y Chile, y su enfoque es fundamental para integrar la 
investigación educativa en la formación del profesorado (aunque es un 
término aplicable a todas las áreas del conocimiento). 

Algunos estudios (p. ej., Martí et al., 2018) mencionan que el proble-
ma que enfrenta la investigación tiene que ver con los mecanismos de 
acreditación y rankings que deben alcanzar las universidades (González-
Campos & Medina-Pérez, 2022). Estos autores se basan en un estudio de 
la UNESCO (2015) y proponen como solución un rediseño de la toma 
de decisiones y de los mecanismos de gobernanza de las universidades, 
donde se mire a la investigación universitaria como un servicio a la socie-
dad y como parte de la formación de los estudiantes (Martí et al., 2018; 
UNESCO, 2015). Al no avanzar en este punto, se corre el riesgo de que 
la investigación pierda su sentido por no poder utilizarla para solucionar 
los problemas actuales y optimizar la práctica (Perines, 2018). A través 
de la investigación formativa se avanza en la articulación de la investiga-
ción con los procesos de formación profesional que se desarrollan en la 
universidad (Parra, 2004).

Ahora bien, qué diferencia la investigación formativa, del típico 
funcionamiento de las asignaturas de metodología de la investigación 
que se tienen en la universidad. La principal diferencia radica en que la 
investigación formativa se puede fomentar en todas las asignaturas, ya 
que cualquier profesor universitario puede pedir a los estudiantes que 
hagan actividades de investigación dentro de su clase, dándoles siempre 
orientación y contenido para que las puedan llevar a cabo. Los estudian-
tes aprenden principalmente a través del descubrimiento en el que son 
protagonistas. Problematizan, se enfrentan a desafíos, buscan informa-
ción, analizan documentos, se enfrentan a estudios de casos, desarrollan 
ensayos teóricos, etc. (Restrepo, 2003).

5  |  Implicaciones, reflexiones y conclusiones

La puesta en marcha de la propuesta teórica que se ha descrito en este 
artículo dependerá de una serie de factores. De acuerdo con Munthe y 
Rogne (2015), un factor importante será la medida en que los profesores 
formadores estén involucrados en la investigación y tengan experiencia 
en ella. De acuerdo con estos autores, las universidades en las que una 
minoría de la facultad tiene títulos de doctorado están menos equipadas 
para fomentar una cultura de investigación. 
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Ahora bien, con independencia del grado académico del profesional, 
lo que se necesita es que este le dé importancia a la investigación durante 
el proceso formativo de sus estudiantes y que la institución brinde los 
apoyos necesarios para que fomente dicha cultura investigativa. Un profe-
sor universitario puede tener una gran cantidad de publicaciones, pero si 
no aterriza la investigación en su aula, difícilmente habrá avances en este 
tema. En este contexto la investigación formativa cobra fuerza, ya que por 
medio de este paradigma se intenta que la investigación se materialice en 
las asignaturas desde una perspectiva pedagógica y didáctica. Potenciar la 
investigación formativa y, en consecuencia, el desarrollo de la competen-
cia investigadora, dependerá también de los esfuerzos gubernamentales 
e institucionales. Sin apoyos establecidos e intencionados, las iniciativas 
particulares se pierden en buenas voluntades. Al respecto, Healey y Jenkins 
(2009) apuestan por reinventar el currículo con el objetivo de asegurarse 
de que los estudiantes de grado (o pregrado) de todas las instituciones de 
educación superior aprendan a través de la investigación.

Por otra parte, Camarero-Figuerola y otros (2023) mencionan la nece-
sidad de mejorar la formación inicial y permanente del profesorado y de 
fomentar dinámicas colaborativas, donde los docentes participen en la 
investigación desde su diseño inicial. De allí que cobre importancia repen-
sar los currículos que se desarrollan en las facultades de educación para 
que adopten nuevas perspectivas que lleven al desarrollo de las compe-
tencias como elemento transversal, como es el caso de la competencia 
investigadora.

A través de este artículo se pone a disposición de la comunidad educa-
tiva una propuesta teórica que puede ser de utilidad para las diversas 
entidades y agentes involucrados en esta formación. Ministerios, univer-
sidades, facultades, departamentos y la propia aula universitaria pueden 
reflexionar a partir de esta proposición, adoptar algunas de sus ideas y 
adecuarlas a sus contextos. En cuanto a la comunidad científica, se espera 
que esta propuesta signifique una aportación a esta línea de investigación 
y que se profundice en el futuro a través del trabajo de otras personas 
investigadoras.
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