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Resumen 
 
Este proyecto busca articular estrategias aplicadas de enseñanza-aprendizaje que generen 
espacios académicos propicios para aprender a investigar los filtros sociales que nos permitan 
obtener información confiable en los niveles de básica, media, pregrado y posgrado. Expone 
el problema en Colombia, destaca las necesidades dominantes y sustenta posibles soluciones 
respaldado por un conjunto documentado de argumentos teóricos y facticos actualizados.  
 
Palabras Clave: Investigación educativa, enseñanza-aprendizaje, entornos de enseñanza, 
investigación en el aula, experiencia educativa, desinformación. 
 
Planteamiento del Problema 
 
Existe incongruencia generalizada entre los procesos de enseñar a investigar y aprender a 
investigar el uso adecuado y confiable de la información en los escenarios de formación 
básica y profesional en Colombia. Es necesario llevar la enseñanza de aprender a investigar 
información confiable como un elemento integral de formación a las aulas, y hacerlo de 
forma práctica. Esto contribuirá a mejorar espacios de enseñanza que ayuden a construir 
confianza y percepción de cercanía al proceso investigativo de la información entre los 
actores sociales. 
 
Justificación 
 
La investigación en general, y de la forma de manejar información confiable en particular, 
son temas con un frágil desarrollo en Colombia. A pesar de los numerosos ejemplos sobre 
los beneficios formativos que trae consigo la enseñanza de aprender a investigar, tanto para 
estudiantes como para docentes en entornos escolares de básica y media (Ayala y López, 
2019; Zarate, 2021), Pregrado (Castaño, 2016; Córdoba, 2016) y Posgrado (Vizcaino y 
Muñoz, 2018); lo cierto es que se practica muy poco en nuestro país. A esto se suma la masiva 
desinformación que trae consigo el mal uso de avances tecnológicos como la IA. Es posible 
que esto se deba a una conjugación de elementos como la actitud que asumen los actores 
sobre el tema, la construcción social e individual sobre el quehacer informativo generado por 
las percepciones inexactas o parciales sobre su práctica, fragilidades del sistema educativo 
en la transferencia de información, o simplemente por desconocimiento (Rojas, 2010). 
Estudios de percepción pública sobre la investigación en el país indican que cerca del 88% 
de las personas asociadas al ámbito académico (docentes colegio, docentes universidad, 
empresarios, publico general) no tienen claro dónde se hace la investigación en Colombia, 
pues confunden la generación de conocimientos con la promoción y divulgación de la 



actividad científica o de sus resultados técnicos. Sumado a lo anterior, también se evidencia 
la confusión existente entre los conceptos de ciencia y tecnología (Colciencias, 2019). Este 
rastreo general amplía la necesidad predominante de diseñar modelos educativos que 
incentiven, motiven y enseñen a investigar a los estudiantes en niveles de bachillerato, 
pregrado y posgrado de forma efectiva y desde la práctica, esto es, el abordaje imperativo – 
practico en el aula que contribuya a la formación autónoma del investigador. Considero que 
esto es un camino que contribuye al mejoramiento curricular y académico y sobre todo el 
proceso de formación profesional en Colombia, indistintamente de la rama del saber elegida.  
 
Marco Teórico 
 
La investigación educativa es un universo de interacciones entre personas que se encuentran 
inmersas en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Su razón de ser no es otra que examinar 
de manera sistemática y precisa diversos aspectos vinculados a este proceso. Su meta 
primordial radica en la producción de conocimiento (Gutiérrez, 2014), la comprensión de 
fenómenos educativos (Passos y Hadechini, 2019), el perfeccionamiento de prácticas 
pedagógicas (Guibert, 2011; Duque et al. 2013) y el aporte al progreso del ámbito educativo 
en su conjunto (Diaz y Alemán, 2008).  
 En principio, la investigación educativa es una forma que tenemos de acercarnos a la 
comprensión de la realidad educativa (Mosteiro y Porto, 2017). La realidad educativa se 
refiere entonces al conjunto de condiciones (Quirós, 2019), circunstancias (Touriñan, 2019), 
características (Enríquez y Olguín, 2012) y dinámicas (Aguirre, 2021) que existen en el 
ámbito de la educación. En otras palabras, es el escenario en el que se desarrolla la práctica 
educativa (Pico y Arroyave, 2021), donde interactúan los diferentes actores, como 
estudiantes, docentes, directivos, familias y comunidades, así como los elementos que 
conforman el entorno educativo, como las políticas, los programas, los recursos, las 
instituciones y las prácticas pedagógicas (Min Educación, 2009). Para la investigación 
educativa, estos elementos otorgan el ambiente propicio para que el investigador despliegue 
un laboratorio vivencial que enriquezca el proceso de enseñanza-aprendizaje y retroalimente 
los mecanismos de investigación en el aula. 

Comprender la realidad educativa implica analizar y evaluar estos elementos y su 
interrelación para identificar fortalezas (López-Leyva, 2020), debilidades (Kovacs, 2005) y 
oportunidades de mejora (Figueredo et al. 2016) en el sistema educativo general de un país 
y localizado en una I.E. El objetivo es tomar decisiones informadas y diseñar estrategias que 
promuevan una educación de calidad (Martin, 2018), equitativa (Rojas, 2018) y relevante 
(Pérez y Idárraga, 2019) para todos los estudiantes. La realidad educativa reúne aspectos 
diversos y complejos, y su comprensión implica la necesidad de considerar múltiples 
dimensiones. Hasta el momento se han identificado algunas dimensiones directas que definen 
la realidad educativa y que delimitan un contexto de investigación específico para los 
representantes de la experiencia educativa: 
 
El contexto socio-cultural: Cada sistema educativo opera dentro de un contexto socio-
cultural específico, que influye en las metas, los valores, las creencias y las prácticas 
educativas. Este contexto puede incluir componentes como la cultura, el idioma, las 
tradiciones locales, las normas sociales, la historia y las condiciones socioeconómicas 
regionales (Colomé y Fernández 2017). 
 



Las políticas educativas: Tanto a nivel nacional como local, establecen las pautas, los 
objetivos y las regulaciones que guían el sistema educativo. Pueden comprender aspectos 
como el acceso a la educación, la equidad, la calidad, la inclusión, la financiación y la 
formación docente (Rizo 2018, Pita 2020). 
 
Las instituciones educativas: Las escuelas, colegios, universidades y otros espacios 
educativos son parte esencial de la realidad educativa. Cada institución tiene su propia 
estructura, cultura, prácticas pedagógicas y recursos que influyen en la experiencia educativa 
de sus representantes (Fuentes-Sordo 2015, Farfán y Reyes 2017). 
 
Los actores educativos: Los estudiantes, los docentes, los directivos escolares, los padres de 
familia y la comunidad en general son actores clave en la realidad educativa. Sus roles, 
interacciones y expectativas afectan el desarrollo y los resultados del proceso educativo (Said 
et al. 2010). 
 
Los recursos y materiales: La realidad educativa implica la disponibilidad y el uso de 
recursos y materiales educativos adecuados, como libros de texto, tecnología, laboratorios, 
materiales didácticos y recursos multimedia. Estos recursos desempeñan un papel importante 
en la enseñanza y el aprendizaje (Cerlalc, 2020). 
 
Los resultados y desafíos: La realidad educativa se refleja en los resultados obtenidos en 
términos de logros académicos, habilidades adquiridas, tasas de deserción, desigualdades 
educativas, inclusión y otros indicadores en Colombia. También presenta algunos desafíos, 
como la brecha educativa, la calidad de la educación, la formación docente y las demandas 
cambiantes de la sociedad (Mosquera-Ayala, 2019). 
 
Todas estas dimensiones son objeto constante de cambio y ajuste cuando están asociadas al 
proceso de investigación directa y permanente. Es necesario en este proceso establecer 
relaciones dialécticas que complementen y contribuyan a generar mejoras en la experiencia 
educativa de todos sus representantes. 

Podemos llevar a cabo la labor de investigación en los diferentes escenarios 
mencionados, resolviendo tres tipos de preguntas principales cuya solución nos conduce a 
construir un perfil investigativo directo, definido y complementario. La primera de ellas es 
de tipo ontológico y busca resolver cual es la verdadera naturaleza del objeto de estudio 
(proceso de enseñanza-aprendizaje), desde un enfoque universal (Colina, 2019). La segunda 
busca establecer cuál es la relación entre el investigador y el objeto de estudio, edificando de 
esta manera un contorno epistemológico en el proceso (Loayza, 2009). La tercera busca 
determinar cómo debería proceder el investigador para acercarse a la comprensión del objeto 
de estudio. Esta última, se consolida ampliamente desde una perspectiva metodológica (de la 
Orden Hoz y Mafokozi, 1999).  
 Este proceso, puede ser llevado a cabo usando diferentes procedimientos, ya 
ampliamente discutidos, establecidos como paradigmas y de entera elección por parte del 
investigador. El primero de ellos es el procedimiento positivista de amplia aplicación en la 
investigación educativa (Viaña, 2009) y que emplea el método hipotético-deductivo para 
explicar, controlar, comprobar y predecir el comportamiento del objeto de estudio, haciendo 
uso de estrategias empíricas, analíticas y cuantitativas (Jiménez et al. 2022). El segundo de 
ellos es denominado como procedimiento interpretativo, y consiste en aplicar el método de 



comprensión - significado - acción para vislumbrar creencias (Gómez et al. 2014), 
intenciones (Blanco, 1994) y motivaciones (Carrillo et al. 2009) que den cuenta de 
significado de las acciones humanas inmersas en la vida social (Parra, 2008). Este paradigma 
hace uso de estrategias etnográficas (Álvarez, 2011), estudios de caso (López, 2013), 
narraciones (Nieto y Pérez, 2022) y relatos (Suarez, 2021) como elementos de 
sistematización de información cualitativa del fenómeno estudiado (Schuster et al. 2013). Por 
último, tenemos el procedimiento sociocrítico que reside en emplear el plan de emancipación 
- autorreflexión para alcanzar el conocimiento de las acciones y valores propios de un grupo 
que ayuden a comprender mejor las transformaciones sociales y sus problemas (Diaz y Pinto, 
2017).  
 En Colombia, una mayoría de estudios se enfoca hacia el paradigma socio-critico, 
con una menor proporción de los otros dos mencionados anteriormente (Claret et al. 2013). 
No obstante, la investigación educativa en el país ha avanzado consolidando conceptos 
prácticos como Investigación - Acción Pedagógica, desarrollando varios estudios en el área 
enfocados a diseñar estrategias que permitan construir saber pedagógico aplicado a contextos 
particulares (Quiceno, 2002; Restrepo, 2003a, 2003b; Ávila, 2005). En particular al proceso 
de construcción de saberes pedagógicos a partir de la investigación en el aula, se han definido 
al menos tres enfoques en nuestro país: 1. Investigación del docente sobre su quehacer 
pedagógico, esto es, comprender los mecanismos pedagógicos definidos y aplicados y su 
impacto en el proceso de enseñanza-aprendizaje para lograr beneficios o mejoras en el 
proceso, 2. Investigación del docente sobre las prácticas de los estudiantes, es decir, 
comprender el proceso e transferencia de instrucciones y su ejecución en la práctica y como 
se pueden derivar mecanismos pedagógicos en el proceso, y 3. Investigación del docente 
sobre el proceso de investigación del estudiante y su acompañamiento, o en otras palabras, 
comprender el proceso de revisión – corrección – retroalimentación que sucede en el proceso 
de investigación en conjunto (Vélez, 1980; Restrepo, 2003a, 2003b). Investigaciones con este 
enfoque pueden ser asimiladas como parte complementaria del ejercicio investigativo y que 
han sido llamadas de otras formas como investigación de la evaluación formativa, 
investigación de la valoración del desempeño, investigación de la práctica reflexiva, reflexión 
transversal o etnografía del aula (Porlán, 1987; Goetz y Lecompte, 1988; Porlán y Martín, 
1991; Parra Sabaj, 1998; Álvarez, 2011). A pesar de estas claridades, en el ejercicio práctico 
investigativo de la educación, se hace necesario traspasar estos límites e intentar el alcance 
de complementos metodológicos que operen los elementos mas apropiados de cada 
paradigma en el caso particular de cada investigación. Esta perspectiva consigue enriquecer 
las experiencias educativas desde la investigación en el aula y permite revelar elementos de 
amplio alcance pedagógico. 
 Independientemente del perfil, procedimiento (paradigma) o método elegidos por el 
investigador, todos ellos ayudan a alcanzar el mejoramiento de currículos, prácticas 
pedagógicas y procesos de enseñanza – aprendizaje en las diferentes dimensiones y 
escenarios que componen la realidad educativa en nuestro país. Esta investigación busca 
evaluar características y dinámicas del aula de clases, para resolver la pregunta ¿Cómo 
debería proceder el investigador para acercarse a su objeto de estudio? (proceso de 
enseñanza-aprendizaje) en ese contexto. El enfoque en la observación de las prácticas de 
estudiantes, su proceso y acompañamiento, con la meta de producir conocimiento nuevo 
mediante el perfeccionamiento de prácticas pedagógicas asociadas a la investigación de 
información (Rodriguez Florez, 2023). En este proceso, el estudiante como eje principal, 
aprende a ser investigador y a su vez objeto de estudio de sus compañeros y docentes. Se 



busca usar el aula de clase como un escenario de investigación social, esto es, un laboratorio 
vivencial para aprender a investigar información confiable. 
 
Objetivo General 
 
Construir estrategias aplicadas de enseñanza en el aula que faciliten el aprendizaje de la 
investigación de información confiable en los estudiantes de básica, media, pregrado y 
posgrado. 
 
Objetivos Específicos 
 

1. Explorar conceptos del esquema, proceso y ejercicio investigativo de la información 
confiable 

2. Consultar diferentes dinámicas asociadas a posibilidades de investigación de la 
información confiable 

3. Generar espacios de sondeo de información de la comunidad educativa de la 
información confiable 

4. Registrar la ruta aprendida y aplicada en el proceso  
5. Analizar los datos y descubrir relaciones entre variables que indiquen confiabilidad 

en la información 
6. Describir estructuras y procesos asociados a la investigación de la información 

confiable 
7. Crear propuestas para resolver problemas reales y generales sobre el uso y la 

enseñanza de la información confiable 
8. Estructurar las interpretaciones logradas en medios audiovisuales y textuales. 
9. Publicar los resultados en la comunidad de interés. 
10. Divulgar el proceso exitoso logrado ante la comunidad vinculada. 

 
Metodología 
 

1. Etapa 1: 
a. Propuesta de actividades reflexivas basadas en preguntas  
b. Depósito de respuestas escritas  
c. Sistematización de información 

2. Etapa 2: 
a. Conversión de información en variables de análisis 
b. Análisis descriptivo de variables 
c. Reflexión sobre resultados descriptivos 
d. Incubación de preguntas de investigación 

3. Etapa 3: 
a. Manejo de fuentes y recursos 
b. Elección de variables identificadas (temas) 
c. Practica en evaluación objetiva de confiabilidad de información 
d. Análisis estadístico multivariado y toma de decisiones 

4. Etapa 4: 
a. Estructura y formato del escrito 
b. Solicitud y envío de articulo 



c. Seguimiento final del proceso de publicación 
d. Divulgación de los resultados  

 
Cronograma 
 
Etapa 1: Fecha de inicio: 01-08-2023 
Etapa 2: Fecha de inicio: 01-01-2024 
Etapa 3: Fecha de inicio: 01-08-2024 
Etapa 4: Fecha de inicio: 01-01-2025 
 
Productos Esperados 
 

1. Al menos 1 artículos publicados en revistas indexadas 
2. Al menos 1 direcciones de tesis de pregrado en Educación y Pedagogía 
3. Al menos 1 direcciones de tesis en posgrado en Educación y Pedagogía 
4. Una propuesta de curso de pregrado para otras facultades 
5. Una propuesta de curso de posgrado para otras facultades 
6. Conformación de línea de investigación en el tema 
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