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La Revista Educación Superior y Socie-
dad (ESS) es una publicación semestral, 
editada por el Instituto Internacional para la 
Educación Superior en América Latina y el 
Caribe (IESALC) de la Unesco, con sede en 
Caracas, Venezuela. La Revista Educación 
Superior y Sociedad (ESS) está consagra-
da a publicar resultados de Investigaciones; 
identificar brechas del conocimiento y 
nuevas prioridades de investigación; traer 
al ámbito del debate  cuestiones y proble-
mas actuales; promover la investigación 
en y sobre la educación superior; disemi-
nar información sobre políticas y buenas 
prácticas; contribuir al establecimiento de 
puentes entre los resultados de la investi-
gación y la formulación de políticas; facilitar 
y estimular arenas internacionales e inter-
disciplinarias para el intercambio de ideas, 
experiencias y el debate crítico, estimular 
la organización de redes y la cooperación 
entre actores, fortaleciendo las condiciones 
para la innovación de la educación supe-
rior; fortalecer una plataforma comunica-
cional para investigadores y un reposito-
rio de investigaciones relacionadas con la 
educación superior en los distintos países 
de la región. La Revista Educación Supe-
rior y  Sociedad (ESS), Colección 25º Ani-
versario, se consolida como un órgano de 
circulación científica que responde a la mi-
sión encomendada desde enero de 1990 
y es consecuente con los objetivos misio-
nales de hacer del conocimiento un valor 
social,  para un diálogo de saberes desde 
la contextualidad local, transitando la trans-
formación para un nuevo consenso en el 
desarrollo humano sostenible en la región.

Educación Superior y Sociedad (ESS), 
is bi-annual journal published by the 
International Institute for Higher Educa-
tion in Latin America and the Caribbean 
(IESALC) of Unesco, located in Caracas, 
Venezuela. Educación Superior y So-
ciedad (ESS) is dedicated to publishing 
research results; Identify knowledge gaps 
and new research priorities; bringing to 
the domain of debate current issues and 
problems; promoting research in and on 
higher education; disseminating infor-
mation about policies and good practi-
ces; contributing to the establish bridges 
between research results and policy 
formulation; facilitating and fostering 
international and interdisciplinary arenas 
for the exchange of ideas, experiences 
and critical dialogue, fostering the or-
ganization of networks and cooperation 
among social actors, strengthening the 
conditions for innovation in higher edu-
cation; reinforcing a communications 
platform for researchers and a repository 
of research related to higher education 
in the different countries of the region. 
Educación Superior y Sociedad (ESS), 
Anniversary Stage - 25 Years of disse-
minating knowledge is consolidated 
as an organ of scientific circulation that 
responds to the mission entrusted sin-
ce January 1990 and is consistent with 
the missionary objectives of making 
knowledge a social value, for a dialogue 
of knowledge from the local contextua-
lity, passing the transformation for a new 
consensus in the sustainable human de-
velopment in the region.
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Educación Superior y Sociedad (ESS), est 
une publication semestrielle, publiée par 
l’Institut international pour l’enseignement 
supérieur en Amérique latine et dans les 
Caraïbes (IESALC) de l’Unesco, basée à Cara-
cas, Venezuela. Educación Superior y So-
ciedad (ESS), se consacre à la publication 
des résultats de la recherche; identifier les 
lacunes dans les connaissances et les nou-
velles priorités de recherche; ramener le 
niveau de débat des questions et des pro-
blèmes actuels; promouvoir la recherche 
et l’enseignement supérieur; diffuser des 
informations sur les politiques et les bon-
nes pratiques; contribuer à la construction 
de ponts entre les résultats et la politique 
de recherche; faciliter et encourager les 
arènes internationales et interdisciplinaires 
pour l’échange d’idées, d’expériences et un 
débat critique, stimuler l’organisation de la 
mise en réseau et la coopération entre les 
acteurs, le renforcement des conditions de 
l’innovation dans l’enseignement supérieur; 
construire une plate-forme de communica-
tion pour les chercheurs et un référentiel de 
la recherche liée à l’enseignement supérieur 
dans les différents pays de la région. Edu-
cación Superior y Sociedad (ESS), Co-
llection 25e anniversaire, elle-même a mis 
en place en tant qu’organe de scientifique 
exceptionnel qui répond au confiée depuis 
Janvier 1990 et est compatible avec les ob-
jectifs de la mission de faire la connaissance 
d’une valeur sociale, un dialogue de la mis-
sion de connaissances à partir contextualité 
locale, en passant la transformation à un 
nouveau consensus sur le développement 
humain durable dans la région.

Educación Superior y Sociedad (ESS), 
em uma Carta Semestral, editada pelo 
Instituto Internacional para a Educação 
Superior em América Latina e Caribe (IE-
SALC) da Unesco, sede em Caracas, Vene-
zuela. Educación Superior y Sociedad 
(ESS), é consagrada a resultados públicos 
de Investigações; Identificar brechas do 
conhecimento e novas prioridades de 
investigação; Trainer al ámbito del de-
bate cuestiones y problemas actuales; 
Promover a investigação e a educação 
superior; Diseminar informações sobre 
políticas e boas práticas; Contribuir para 
o estabelecimento de puentes entre os 
resultados da investigação ea formulação 
de políticas; Facilitar e analisar as arenas 
internacionais e interdisciplinares para o 
intercâmbio de ideias, as experiências eo 
debate crítico, estimular a organização 
de redes e a cooperação entre actores, 
fortalecer as condições para a inovação 
da educação superior; Fortalecer uma 
plataforma de comunicação para os in-
vestigadores e um repositório de inves-
tigações relacionadas com a educação 
superior nos diferentes países da região. 
Educación Superior y Sociedad (ESS), 
Colecção 25º Aniversário, consolidado 
como um órgão de divulgação científica 
que responde à missão encomendada 
desde janeiro de 1990 e é consecutivo 
com os objetivos misionais de fazer um 
conhecimento social, para um diálogo 
de saberes La contextualidad local, tran-
sitando a transformação para um novo 
consenso no desenvolvimento humano 
sustentável na região.
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En el Siglo XXI, los grupos académicos de la Educación Superior 
en América Latina y el Caribe han desarrollado procedimientos 
de producción de conocimiento, basados en metodologías cu-
yos mecanismos de interacción con las comunidades, se han 
revestido de características potencial y significativamente s o-
ciales. En las últimas décadas comenzaron a transformarse las 
relaciones entre la universidad, el conocimiento y la sociedad. 
La literatura técnica ha encontrado formas de representación, 
denominación de tendencias y direcciones metodológicas con 
expresiones cualitativas que se han convertido en formas de en-
tendimiento y representación social. Estas formas se exponen en 
términos  que registran información sustancial de la realidad, que 
los investigadores han recogido bajo protocolos 
fenomenológi-cos y etnográficos como sistemas operacionales 
debeladores de información de alta importancia para el 
significado social.

En consecuencia, en educación superior, la investigación 
sobre la realidad social se ha constituido es un focus para su 
práctica técnico metodológica. La bibliografía especializada 
hace referen-cia al progreso científico - tecnológico y sus 
múltiples formas de  aplicación, haciendo del entorno social el 
contexto receptor y ve-rificador de la efectividad de productos 
de investigación genera-dos en el ámbito académico. Esta 
relación pone sobre la mesa de discusión tres conceptos: 
pertinencia, innovación y creatividad.

Estos conceptos son condiciones del conocimiento 
pluriuniversi-tario (De Sousa, 2008),  en el contexto del 
desarrollo epistémico transdisciplinario, que se produce en los 
entornos académicos de la Educación Terciaria en América 
Latina y el Caribe, para el efec-tivo ordenamiento social, su 
dinamicidad y los puntos dialógicos que hacen de la Educación 
Superior una estructura generadora de 

PRESENTACIÓN

Elizabeth Sosa
UNESCO- IESALC
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: : avances y desarrollos sociales, como “bien público social” (Confe-
rencia Regional de Educación Superior, 2008); declaración que 
sustenta la discusión de la Conferencia antes mencionada y de la 
Conferencia Mundial de la Educación Superior 2009.

En este caso, referimos a la pertinencia como la conformidad 
y conveniencia del conocimiento como producto, así como su 
efectividad para el entorno social. Es un referente valorativo que 
hace del conocimiento un producto correlativo con ámbitos de 
responsabilidad y compromiso social. Ahora bien, la pertinen-
cia social del conocimiento como concepto político se puede 
entender en la búsqueda de lo verdadero (Derrida) y de lo au-
téntico (Heidegger), para construir la comprensión histórica y la 
autoconciencia (Dilthey) desde el ejercicio libre de la razón, para 
construir eventos con efectos significativos en la realidad. En esta 
dirección, la innovación y la creatividad tienen un nivel de impor-
tancia en la conjugación semántica, porque le permitirá al pro-
ducto investigativo trascender al ámbito social en cuanto a su 
efecto utilitario en la dinámica de la realidad, siempre pensando 
en la necesaria superación de sus puntos de atención.

Bajo esta lógica conceptual se señala que la concepción de la 
Educación Superior y el manejo del conocimiento desarrollan 
constructos epistemológicos que alcanzan dimensiones dife-
rentes. El conocimiento con interpretación social se despoja de 
la condición disciplinar para construir progresivamente un co-
nocimiento pluriuniversitario (De Sousa, 2008), producido en un 
contexto de aplicación y marcado por su transdisciplinariedad y 
heterogeneidad. En este marco, la sociedad deja de ser un objeto 
de las interpretaciones de la ciencia para convertirse en un actor 
que interpela a la ciencia para su mejor interpretación, orientada 
esta última a responder situaciones puntuales y concretas que 
buscan la perfectibilidad en la dinámica social.

De esta manera la condición transdisciplinar nos coloca frente al 
carácter exponencial del conocimiento, y a la intersección con-
ceptual para la mejor comprensión de la realidad, porque le otor-
ga al estamento epistémico interpretaciones que trascienden la 
frontera disciplinar para generar tecnologías cognitivas complejas 
y horizontales, donde las ciencias experimentales y sociales con-
jugan sus discursos y se entrecruzan para determinar el funciona-
miento del conocimiento en el ámbito social, en la interpretación 
del hombre en su contexto, en su significado y en su realidad. La 
construcción del conocimiento en contextos sociales, consagra la 
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condición de realidad social viva, que está presente y es utilizada 
por una comunidad heterogénea, multidisciplinar, que la maneja 
de acuerdo con sus posturas; aquí es donde radica la necesidad 
de estudiar el conocimiento con enfoque revisionista, con una vi-
sión descriptiva, analítica, significacional, con alcance delimitado.
Las nuevas tendencias de la investigación nos plantean la genera-
ción de espacios interdisciplinares, la organización de equipos de 
investigación para constituir discusiones que la comunidad aca-
démica sostiene en el manejo de sus estudios, dudas, aportes y 
formulaciones. Además de la producción, intenta sistematizar un 
conjunto organizado de conocimientos, cuya jerarquización teó-
rica se va articulando, constituyendo una adhesión. Este proceso 
reconoce progresivamente preguntas, planteamientos y respues-
tas, en la medida que los académicos, se plantean dudas y sen-
timientos escépticos. También, propicia una interacción proce-
dente de todos los climas y perspectivas, visualizando categorías 
organizacionales, que imponen una especialización, un programa 
de estudio, un fondo epistemológico con una clara evidencia plu-
ral, que requiere de protocolos metodológicos interdisciplinarios 
y macroconceptuales. Estos ejercicios son procedimientos que 
generan el pensamiento organizacional, la conceptuación en for-
ma compleja, con una línea dialógica entre disciplinas; se trata de 
la visualización global del conocimiento que ha ido formándose 
dentro de la complejidad para la sociedad. Dicho de otro modo, 
si la historia oficial de la ciencia reporta la disciplinariedad, otra 
historia ligada e inseparable, y profundamente social reporta la in-
ter-trans-poli-disciplinariedad. Este proceso se operó en el mismo 
momento que los especialistas se plantearon seriamente proble-
mas conceptuales y la gran dificultad que tuvieron para definirlos.

Ahora bien, desde esta intercepción disciplinar, el conocimien-
to se conjuga socialmente, siguiendo la dinámica del siglo XX 
en su transición hacia el siglo XXI, y le otorga a las Instituciones 
Universitarias voces para un diálogo de saberes desde la contex-
tualidad territorial, transitando la transformación social para un 
nuevo consenso en el desarrollo humano sostenible.

De esta forma, se suscribe la condición del conocimiento desde 
la relación entre los productores y los usuarios, horizontalizando 
y estableciendo una reciprocidad que permita el intercambio de 
criterios, pero fundamentalmente, compartir patrones concep-
tuales significativos para un uso real en la circunstancia del suje-
to social, por lo que propone una transformación del modelo de 
relación entre los grupos de investigación y los usuarios. 
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: : En la CRES-1996, asume la sustentabilidad social del conocimien-
to como un capital activo en la dinámica social. Esta condición 
se consolida en la CRES-2008, conjugando los criterios de cali-
dad como base cognitiva y sustentable para adquirir, construir y 
transferir conocimiento en beneficio de la sociedad; por lo que 
productor y usuario, se tienen que articular como un todo social 
para fortalecer las perspectivas, entendiendo la complejidad y 
multidimensionalidad de los problemas, favoreciendo la trans-
versalidad de los enfoques, a los fines de procurar importantes 
beneficios para la realidad  y el hombre, en su convivencia con el 
medio ambiente.

Dice Tunnermann (2008:224) que efectivamente hay una “con-
ciencia sobre la urgente necesidad de una educación superior 
con mayores niveles de pertinencia” en el contexto de la equi-
dad, la diversidad y con un manejo social del conocimiento y 
las CRES 1996 y 2008, aportan sus direcciones epistémicas, con-
ceptuales y políticas para alcanzar “la capacidad de responder 
(…) a las necesidades reales (…) de la sociedad, (…) encaminado a 
erradicar la pobreza, la intolerancia, la violencia, el analfabetismo, el 
deterioro del medio ambiente y las enfermedades mediante un plan-
teamiento interdisciplinario y transdisciplinario” como un imperati-
vo ético y moral. Este planteamiento es la idea sustantiva de las 
CRES-1996 y 2008 y que recoge la Conferencia Mundial sobre la 
Educación Superior en el XXI (1998) al exponer que “el conoci-
miento (…) y la investigación formen hoy día parte fundamental 
del desarrollo cultural, socioeconómico y ecológicamente soste-
nible de los individuos, las comunidades y las naciones”, plantea-
miento ampliamente ratificado en la Conferencia Mundial sobre 
la Educación Superior – 2009 “La nueva dinámica de la Educa-
ción Superior y la investigación para el cambio social y desarrollo” 
donde el aprendizaje, la investigación e innovación desarrollen 
sistemas de conocimientos propios y adecuados como la razón 
de ser de la Universidad.

En este marco, presentamos Escritura académica, Investiga-
ción y Desarrollo epistémico, correspondiente al número 18 
de la Revista Educación Superior y Sociedad (ESS), Colección 25º 
Aniversario. Nuestro objetivo es que sea una muestra del queha-
cer investigativo que se desarrolla en el Sistema de Educación 
Superior de América Latina y el Caribe. En este número, la revista 
está compuesta por tres secciones: Escritura académica, Investi-
gación, y Desarrollo epistémico; a su vez, cada sección está com-
puesta por artículos que desarrollan la temática correspondiente.
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En la sección Escritura académica, se presentan tres artícu-
los;  el primero, Efectos sobre la habilidad comunicativa escrita, 
de diferentes formas de agrupación de estudiantes, en el labora-
torio de química, de Julia Flores y Cris Leal. Las autoras tienen 
como propósito analizar el efecto de la modalidad de agrupa-
ción de los estudiantes sobre la habilidad comunicativa escrita 
(HCE) en función de los informes de los trabajos prácticos de la-
boratorio (TPL) desarrollados bajo una orientación investigativa 
en el área de química. La agrupación se realizó con criterios fun-
damentados en la teoría de Vygotsky y el análisis de los informes 
respondió a una matriz de análisis de contenido (MAC) cons-
truida a partir de una interpretación pedagógica de dicha teoría 
con relación a la producción escrita como herramienta para el 
aprendizaje. Se aplicaron dos pruebas estadísticas: (a) Mcnemar, 
que reveló que el grupo heterogéneo logró mejorar significati-
vamente la HCE con relación al resto; y (b) Chi-cuadrado de ho-
mogeneidad, que reveló el efecto significativo de la modalidad 
de agrupación heterogénea sobre la HCE de los estudiantes en 
comparación con las otras (p < 0,05). Este trabajo fortalecerá in-
vestigaciones futuras y brinda herramientas pedagógicas para 
enriquecer la práctica docente.

El segundo artículo, Escritura epistémica en contextos académi-
co-profesionales: desafíos de investigación educativa, cognitiva, y 
neurocientífica, de Angélica M. Silva y Roberto Limongi, se pre-
senta, como una conceptualización pluridisciplinaria de la escri-
tura epistémica. A partir de esta conceptualización, se presentan 
algunos desafíos para la investigación futura, en el ámbito uni-
versitario.

En el tercer artículo, Enseñanza de lectura y escritura en comunida-
des académicas universitaria, Fanny Ramírez expone la importan-
cia de escribir como una actividad humana que permea todos 
los dominios de nuestras vidas. Sin embargo, escribir tiene un rol 
fundamental en los entornos académicos. Las teorías actuales de 
la escritura académica sugieren que la escritura sirve no solo para 
comunicar ideas sino también para generar conocimientos. Esta 
última perspectiva es conocida como escritura epistémica. En 
concreto, proveemos elementos para sustentar que los efectos 
de la escritura sobre la cognición pueden ser observados no solo 
al nivel macrocognitivo en la sala de clases sino también a nivel 
microcognitivo en ambientes controlados (e.g., un laboratorio 
de psicología experimental). De igual forma, sustentamos que 
la escritura epistémica tiene efectos a largo plazo en el cerebro 
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: : y que estos efectos pueden ser observados a través de métodos 
neurofisiológicos como la resonancia magnética funcional nuclear 
y modelos matemáticos. Concluimos que la teorización futura so-
bre la escritura epistémica en los contextos académicos debería 
integrar el conocimiento adquirido desde estas perspectivas y ni-
veles de análisis.

La Sección Investigación, consta de dos artículos; el primero de 
ellos, La investigación y el conocimiento constituido desde la praxis del 
docente universitario, de Betsi Fernández y Daysy Calzadilla, quienes  
tienen como propósito develar la relevancia de la investigación en 
la construcción del conocimiento, a partir de la actividad académi-
ca realizada por los docentes, con la finalidad de contribuir con la 
gestión integral del proceso formativo de los ciudadanos, profesio-
nales e investigadores.

Metodológicamente se enmarca en una modalidad de investiga-
ción de campo, descriptiva y documental. Se empleó el análisis y  la 
matriz de análisis de contenido. Los resultados se analizaron cualita-
tivamente, aplicando la triangulación de fuentes y obteniendo así 
las categorías fundamentales: concepción de la investigación, com-
promiso académico y conocimiento entre otras,  llegando a concluir 
que la investigación es una actividad eminentemente humana, ge-
neradora del conocimiento instituido a partir de la praxis docente.

El segundo artículo, Observatorios de la Educación Superior en Amé-
rica Latina y el Caribe y sus desafíos de gestión institucional, de Débo-
ra Ramos Torres, presenta un análisis interpretativo acerca de los 
Observatorios como dispositivos o herramientas de intervención 
creados para recolectar y tratar la información y el conocimiento 
sobre diferentes temas, eventos y quehaceres, vinculados al de-
sarrollo de los Sistemas e Instituciones de Educación Superior en 
América Latina y el Caribe (Angulo, 2009; Romero Castello y Otros, 
2010; Correa y Castellanos, 2014; Natal y Díaz, 2014). Se aborda 
desde las concepciones y tipologías hasta las tendencias en esta 
área, las buenas prácticas y pequeñas y grandes reformas que se 
vienen suscitando, así como los desafíos de gestión institucional 
que se les presentan ante situaciones y condiciones que deman-
dan conocer y aportar información actualizada, para el uso de 
analistas y académicos, interesados en estudiar el rumbo y el pro-
greso de las instituciones académicas en cada país y para quienes 
ven en estas instancias sus potencialidades como centro de estu-
dio, de evaluación de impacto y referente de gran influencia en la 
toma de decisiones para la formulación de políticas institucionales 



TE
M

A
 1

  :
 : 

 E
SC

RI
TU

RA
 A

C
A

D
ÉM

IC
A

  :
 :

17

y públicas. Se pasa revista a la experiencia de conformación de 
un sistema de observatorios regionales adscritos y avalados por el 
Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior 
en América Latina y el Caribe identificando su concepción, impor-
tancia, objetivos y aspectos característicos fundamentales que les 
permiten configurar una experiencia de sostenibilidad como res-
puesta a los desafíos de gestión institucional.

En la sección Desarrollo Epistémico, se presenta el artículo de-
nominado Diversidad cultural de niños y niñas del Amazonas vene-
zolano: alternativas de atención pedagógica, de Marlene Fermín 
González; la autora desarrolla, como tema de investigación, un 
paradigma educativo de atención pedagógica que transforma 
las prácticas educativas convencionales y que se basa en el prin-
cipio de la persona humana como sujeto de derecho en recono-
cimiento de sus valores culturales, religiosos, sociales y étnicos. 
Por esta razón se planteó la situación problemática para com-
prender la atención pedagógica ofrecida a la infancia indígena 
del Amazonas venezolano, desde la estructura estacional de tres 
dimensiones de análisis: la etnocultural, normativa y pedagógica. 
En este sentido la investigación se propuso estudiar el tema de la 
diversidad cultural desde la fundamentación teórica y normativa 
a la luz de las prácticas educativas para contextos indígenas en 
el nivel de educación inicial, desde una perspectiva cualitativa 
fenomenológica.

Estos trabajos constituyen una ejercicio de escritura académica, 
investigación y desarrollo epistémico desde la Educación Supe-
rior en la región. De esta forma presentamos el número como un 
aporte de conocimientos y un avance en materia investigativa 
que permite a la Revista Educación Superior y Sociedad cumplir 
con su función divulgadora de reportes de investigación científica.
 



TE
M

A
 2

  :
 : 

 IN
VE

ST
IG

A
C

IÓ
N

  :
 :

85

Investigación
Tema 2:

• La investigación y el conocimiento constitui-
dos desde la praxis docente universitaria
Betsi Fernández
Coord. Nacional Comisión Central de Currículo
Universidad Pedagógica Experimental  Libertador, UPEL

Daisy Calzadilla Valdivieso
Docente, Universidad de Oriente, Núcleo Monagas

• Observatorios de la Educación Superior en 
América Latina y el Caribe y sus desafíos de 
gestión institucional
Débora Ramos
Docente, Universidad Nacional Experimental 
“Simón Rodríguez”
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: :  Resumen

El presente estudio tiene como propósi-
to: Develar la relevancia de la investiga-
ción en la construcción del conocimien-
to, a partir de la actividad académica 
realizada por los docentes, con la fina-
lidad de contribuir con la gestión inte-
gral del proceso formativo de los ciuda-
danos, profesionales e investigadores. 
Metodológicamente se enmarca en una 
modalidad de investigación de campo,  
descriptiva y documental, derivada de la 
tesis doctoral: Modelo teórico emergen-
te en la praxis investigativa del docente 
universitario,   así como de  la  revisión de 
la literatura existente y  la experiencia de 
las investigadoras. Se empleó el análisis 
de contenido y  la matriz de análisis de 
contenido. Los resultados se analizaron  
cualitativamente, aplicando la triangula-
ción de fuentes y obteniendo así las ca-
tegorías fundamentales: concepción de 
la investigación, compromiso académico 
y conocimiento entre otras,  llegando a 
concluir que la investigación es una ac-
tividad eminentemente humana, genera-
dora del conocimiento instituido a partir 
de la praxis docente.

Palabras clave: investigación, compromi-
so académico, conocimiento.

LA INVESTIGACIÓN Y EL CONOCIMIENTO               
CONSTITUIDOS DESDE LA PRAXIS 

DOCENTE UNIVERSITARIA

Betsi Fernández
Coord. Nacional  Comisión Central de Currículo 

Universidad Pedagógica Experimental Libertador, UPEL

  Daisy Calzadilla Valdivieso
Docente, Universidad de Oriente, Núcleo Monagas

: :  Abstract

The present study has as purpose: Re-
veal the importance of research in the 
construction of knowledge, from the 
academic activity carried out by the tea-
chers, with the aim of contributing to 
the integral management of the training 
process of the citizens, professionals and 
researchers. Methodologically fits in a 
mode of field research, descriptive and 
documentary, derived from the doctoral 
thesis: Emerging theoretical model in 
the investigative practice of the univer-
sity lecturer, as well as the review of the 
existing literature and the experience of 
the researchers. It was used the analysis 
of content and the matrix of the analy-
sis of content. The results were analyzed 
qualitatively, by applying the triangu-
lation of sources and thus the funda-
mental categories: conception of the 
research, academic commitment and 
knowledge among others, concluding 
that the research is an activity eminent-
ly human, generating of the knowledge 
instituted from the teacher´s praxis.

Key words: research, academic commit-
ment, knowledge.
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: :

: :  Résumé

La presente étude a pour but: révéler 
l’importance de la recherche dans la 
construction des connaissances, à partir 
de l’activité académique réalisée par les 
enseignants, afin de contribuir  à la ges-
tion intégrée des processus de formation 
des citoyens, professionnels et  chercheu-
rs. Sur le plan méthodologique s’inscrit 
dans un mode de recherche sur le terrain, 
descriptive et documentaire, dérivé de 
la thèse de doctorat: Modèle théorique 
émergeant dans la pratique d’enquête de 
l’enseignant, ainsi que l’examen de la litté-
rature existante et l’expérience des cher-
cheurs. Analyse de contenu et le tableau 
d’analyse de contenu ont été utilisés. Les 
résultats sont analysées qualitativement, 
appliquant la triangulation des sources 
et obtenir ainsi les catégories fondamen-
tales: conception de la recherche, l’enga-
gement académique et la connaissance 
parmi d’autres, venant de conclure que la 
recherche est une activité éminemment 
humaine, générant des connaissances 
mis en place à partir de l’enseignant de 
la praxis.

Mots-clés: recherche, implication scolaire 
/ connaissances

: :  Resumo

O presente estudo tem como propósito: 
revelar a relevância da pesquisa na cons-
trução do conhecimento, a partir da ativi-
dade académica realizada pelos docentes, 
com a finalidade de aportar à gestão inte-
gral do processo formativo dos cidadãos, 
professionais e pesquisadores. Metodolo-
gicamente, o trabalho enquadra-se dentro 
de uma modalidade de pesquisa de cam-
po, descritiva e documental, derivada da 
tese doutoral: Modelo teórico emergente 
na prática investigativa do docente univer-
sitário, assim como da revisão da literatura 
existente e da experiência das pesquisas. 
Foram utilizadas a análise de conteúdo 
e a matriz de análise de conteúdo. Os re-
sultados se analisaram qualitativamente, 
aplicando a triangulação de fontes e ob-
tendo assim as categorias fundamentais: 
concepção da pesquisa, compromisso 
académico e conhecimento, entre outras; 
concluímos que a pesquisa é uma ativi-
dade puramente humana, generatriz do 
conhecimento instituído a partir da prática 
docente. 

Palavras chave: pesquisa, compromisso 
académico, conhecimento.
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: :  Introducción

La investigación  entendida como acción humanizadora y como vía para alcan-
zar el conocimiento, se plantea hoy una nueva visión  en los aspectos funda-
mentales y filosóficos que la rodean: el siglo XXI se caracteriza por intensificar 
las  interconexiones a nivel global de fenómenos físicos, biológicos, psicoló-
gicos, sociales y ambientales que la permean y que la ciencia en su concep-
ción tradicional  no podría responder, ni entender plenamente si no fuera por 
procesos investigativos que  desde lo social, requiere del surgimiento de una 
nueva visión de la realidad que depure los caminos trillados en la búsqueda de 
saberes y en consecuencia, en la construcción de conocimiento, es decir, un 
nuevo paradigma científico para la transformación esencial, que vislumbre las 
relaciones fundamentales entre el conocimiento instituido y los actores involu-
crados en su conformación. 

Las nuevas miradas investigativas pasan, necesariamente, por reconsiderar la 
responsabilidad que poseen los catedráticos de ver la realidad social desde 
múltiples ópticas, pues el quehacer del docente universitario es muy extenso; 
de hecho, en éste se destacan tres funciones fundamentales a las que se debe 
atender, como son docencia, investigación y extensión, funciones propias de la 
educación superior, en las cuales, el rol del docente como investigador  implica 
un conjunto de actitudes ante la vida e involucra cualidades de carácter inte-
lectual y afectivo que se traducen en aportes socialmente significativos; para 
ello se requiere  ser  innovador y  creativo, ver la realidad de forma diferente a 
los demás, para así  transformarla de acuerdo a las exigencias del mundo con-
temporáneo.

Desde este  planteamiento, se desprende la valía que tiene el docente univer-
sitario, como preceptor, en la búsqueda de nuevos conocimientos científica-
mente relevantes para la sociedad, donde se incluya la  pertinencia social que 
atañe a dichos  trabajos bajo un nuevo paradigma.  Resulta oportuno referir 
que frente a la crisis derivada de lo que muchos investigadores llaman agota-
miento de paradigmas, se hace preciso profundizar sobre este tema y analizar 
la significación del  docente investigador, en contribuir con develar la relevan-
cia de la investigación en la construcción del conocimiento.  

El gran cúmulo de información que caracteriza este cambio societal, propicia 
la innovación en el ámbito de la investigación universitaria, de ahí que sea  
menester distinguir las funciones  relacionadas  con el quehacer del docente, 
especialmente el de investigador, a fin de lograr una praxis  exitosa. La innova-
ción en la investigación resalta la esencia del conocimiento al considerar las 
relaciones entre éste y su validez en la realidad y desde este ángulo permitir al 
docente hacer un flexible análisis, para saber si el conocimiento obtenido es 
realmente relevante y pertinente en el contexto social.
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: : En la  normativa de cada institución de educación superior existe la intención 
de mejorar los procesos formativos de sus  investigadores; pero, poseer un ex-
celente propósito no es suficiente si no se lleva a la práctica.  De allí la incli-
nación de estas instituciones a generar cambios renovadores en cuanto a la 
producción de conocimientos socialmente significativos. Desde esta óptica, se  
justifica el abordaje del tema por la relevancia del mismo y porque con ello se 
intenta encaminar la reflexión del docente, a fin de promover investigaciones 
socialmente pertinentes que fortalezcan su formación y enriquezcan el cono-
cimiento. 

Así, el propósito de este trabajo está centrado en develar la relevancia de la investi-
gación en la construcción del conocimiento, a partir de la actividad académica rea-
lizada por los docentes universitarios, con la finalidad de contribuir con la gestión 
integral del proceso formativo de los ciudadanos, profesionales e investigadores.  

Epistemológicamente,  este trabajo está entrelazado al paradigma de corte  
cualitativo y, debido al objeto de estudio, se enmarca en el método fenomeno-
lógico-interpretativo. Para ello se expone de manera clara y sencilla una reali-
dad ontológica presente en las investigaciones docentes, centrada en la perti-
nencia social de las indagaciones realizadas por estos en el sector universitario 
y en la necesidad de develar la relevancia que tiene la investigación universita-
ria, cimentada en las experiencias colectivas narradas por dichos docentes, las 
que fraguarán el  propósito del estudio.

Además de la comprensión de la situación problemática  de investigación, se 
exponen los referentes teóricos  complementados con estudios relevantes  re-
lacionados, que anteceden a la misma, para conformar un marco referencial e 
interpretativo que de explicación a supuestos, creencias y experiencias  expre-
sadas por los docentes. Por otro lado, se destaca la relevancia de la investiga-
ción como acción humana y humanizadora  dentro del contexto universitario,  
así como las dimensiones o criterios que caracterizan a la investigación en el 
sector universitario a partir de los datos  suministrados  por los informantes.
Finalmente, se detallan las consideraciones conclusivas, producto del análisis, 
que configuraran el aspecto procedimental por el cual se rigió y desplegó, sis-
temáticamente, el trabajo realizado. 

En tal sentido, se considera necesario recalcar la importancia de la innovación 
en la búsqueda de saberes contextualizados,  escrutando para ello otras vías 
de información, que permita conformar el resultado en la investigación uni-
versitaria. En líneas generales, se plantea una transformación, un cambio en 
la posición tradicional, conducente al encuentro de nuevas ideas que puedan 
potenciar a las instituciones universitarias, ante las necesidades de cambios 
que  atraviesa el país, a través del modelo generado desde la interpretación del 
corpus teórico de la información suministrada.
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: :   La investigación como acción humana en la construcción 
del conocimiento

La investigación como una acción humana, propia del docente y fundamen-
talmente del docente de educación superior, se considera exitosa si éste in-
terviene constantemente sobre ella para mejorarla y adaptar sus habilidades 
a las exigencias del ámbito social y/o a la factibilidad de aplicar los resultados 
a la realidad; todo ello desde de la necesidad de promover experiencias en la 
búsqueda del conocimiento a partir de la  autoconciencia reflexiva y crítica, a 
manera de provocar una ruptura con los modelos investigativos prescritos y dar 
oportunidad al desarrollo de la creatividad y la innovación, con rigor metodoló-
gico.  Por otro lado, también se estima que  las investigaciones realizadas pue-
dan responder de manera asertiva a las necesidades de cambio que la sociedad 
requiere, unificando dialécticamente teoría- práctica, educación y acción social, 
para que su eficacia pueda ser discutible desde la praxis y la reflexión como 
acción consiente.  

Hay que tomar en cuenta que una investigación puede ser apreciable didác-
ticamente, pero si se restringe su carácter crítico y  pertinente en la sociedad 
pierde el verdadero significado, lo que impide que se pueda dar respuestas a 
necesidades emergentes. La investigación no generará conciencia crítica real si 
se desvincula del contexto social, por lo que  es válido lo planteado por Cáceres 
(2011), cuando señala que debe haber una política investigativa orientada ha-
cia líneas de investigación con pertinencia social.

Lo planteado anteriormente, distingue al docente universitario como ente 
transformador de la realidad  y de su desempeño docente, de esta manera se 
concibe además, como sujeto ético, reflexivo de su propia praxis investigativa, 
crítico, consciente y cambiante de la sociedad, lo que hace necesario  enfatizar 
la definición de  Martínez (2004), quien, a todo grupo de transformación social 
lo precisa como movimiento social bajo una perspectiva global sobre el siste-
ma educativo que debe ir más allá del concepto de renovación.

Para este autor, existe una urgente necesidad de un cambio fundamental en 
la concepción de la investigación, que permita integrar en un todo coheren-
te y lógico el creciente flujo de conocimiento procedente de las más diversas 
disciplinas, que entran en conflicto irreconciliable cuando son procesados e 
interpretados con viejos modelos. Lo que  reafirma el planteamiento de las in-
vestigadoras, de que la alternativa de modelos de investigación  universitarios 
podría darse por medio de la consolidación de grupos  emergentes, que apun-
ten hacia verdaderos cambios tanto en lo educativo, cultural, social y personal, 
permitiendo que todos los  participantes del sector universitario se conviertan 
en protagonistas de investigaciones socialmente pertinentes, luego de un pro-
ceso de reflexión crítica.
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: : El concebir la investigación como acción humanizadora y su aplicación inme-
diata -la investigación en la acción-, teoría y práctica parecieran articularse, pues 
ambas se justifican y aisladas no tendrían sentido, lo que indica que se requiere 
de  correspondencia y factibilidad. Ante estos supuestos, es necesario repensar 
la responsabilidad de los catedráticos universitarios frente a la crisis influida por 
el agotamiento de paradigmas de investigación señalados por Martínez (2002). 
De esta manera se exhorta a los generadores de conocimiento a optimar los 
procesos formativos en investigación, de allí la importancia del surgimiento de 
un modelo emergente en la praxis investigativa  del docente, pertinente social-
mente, que permita instituir el conocimiento como producto legitimador de la 
acción investigativa.

Lo expresado deja ver que la crisis investigativa en las instituciones universita-
rias es universal, se siguen replicando modelos experimentales desactualizados 
-que algunos docentes adoptan-, lo que trae como consecuencia lo rutinario, el 
estancamiento, convirtiéndolo fundamentalmente en un ejecutor de prácticas 
investigativas en menoscabo del desarrollo de su creatividad.  Es necesario que 
se asomen a la realidad del desarrollo, para ello es imperioso que las institucio-
nes de educación superior busquen en los docentes sus aliados y así juntos 
poder invertir en investigación para beneficio mutuo.

Autores como Figueroa (2006), confirman lo planteado al manifestar que a nivel 
mundial, el quehacer de las instituciones universitarias ve afectada su produc-
tividad investigativa y en especial las contextualizadas socialmente;  de allí que 
se pueda inferir que los conocimientos generados para responder satisfactoria-
mente a los requerimientos de la colectividad son bajos, en comparación con 
la demanda, siendo éstas algunas de las razones que justifican la aplicación de 
la concepción de otros paradigmas que den respuestas sociales.  

En los países latinos, la situación pareciera no estar distante de lo que ocurre 
mundialmente, pues se continúa en los ciclos de reciclaje de modelos investi-
gativos que se han venido dando en décadas anteriores.   Conviene citar a Páez 
(2010),  quien señala quien preocupado por la producción y la difusión de co-
nocimientos en   América Latina indica que en estos países, la investigación… 
“es motivo de una  revisión profunda, desde una perspectiva cualitativa y desde 
la óptica de sus actores, ya que esta solo contribuye con el 1% de las publi-
caciones, investigaciones e investigadores de reconocimiento mundial”. Estos 
planteamientos develan que aunque las instituciones de educación superior  
siguen siendo los principales centros de acción  para el conocimiento, parecie-
ra que muchos docentes universitarios no están lo suficientemente conscien-
tes de este hecho y hasta consideran la investigación como una sobrecarga.

Venezuela, inmersa en esta situación, también muestra su cuota de responsa-
bilidad ante esta debilidad mundial, aunque en las últimas dos décadas se ha 
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podido observar cierto desarrollo en aspectos de la investigación científica y 
humanística de sus instituciones universitarias.  Para representar esta situación 
se encuentran afirmaciones, como la de Márquez (2009, p.29),…“Venezuela 
apenas cuenta con un 20% del promedio de investigadores que tienen los paí-
ses de Latinoamérica, sostiene que para que esté a la par con sus vecinos de 
Latinoamérica debe tener activos hoy día a casi 20.000 investigadores”,  de lo 
cual se puede comprender que existe un déficit de investigadores  nacionales, 
al comparar su número con los existentes en otros países de América Latina.

Se observa que el panorama nacional está en desventaja, de allí la necesidad de 
fortalecer las instituciones universitarias para hacerlas sólidas y competitivas, en 
un escenario mundial donde la interacción universidad y entorno extra univer-
sitario sea el medio para alcanzar conocimientos pertinentes en y para los dos 
ámbitos, por medio de una praxis  adecuada, tendiente a generar conocimien-
to como hecho y necesidad, que  responda a la conformación social en la que 
están inmersas estas instituciones.

Es importante señalar que en las instituciones de educación superior, deno-
minada en Venezuela educación universitaria, convergen docentes investiga-
dores en diferentes categorías y  disciplinas del saber, adscritos a  facultades, 
escuelas y departamentos de acuerdo a su área de formación profesional, quie-
nes desempeñan funciones de docencia, investigación y extensión, destacán-
dose en este aparte la de investigación, tema central de este estudio. Cabe 
agregar que a los docentes universitarios se les exige, a través la Constitución 
de la República Bolivariana de Venezuela (1999), (art 102, 110), Ley Orgánica 
de Educación (2009), (art 05, 35), Ley de Universidades (1970), del Reglamento 
Interno de cada casa de estudio y  Ley Orgánica de Ciencia y Tecnología (2006),  
hacer investigaciones, presentar trabajos de ascenso de acuerdo a las necesi-
dades existentes, para alcanzar determinadas categorías dentro del escalafón y 
articular la docencia con la extensión.

Estas investigaciones, a las que obliga la normativa,  son desarrolladas en solita-
rio, con el tutor del trabajo de investigación, cuando se trata de obtener un gra-
do académico (especialización, maestría, doctorado e incluso postdoctorado)  
y solo se permite investigar en forma compartida, colaborativa o cooperativa 
cuando se realiza la investigación como trabajo de ascenso en las primeras ca-
tegorías académicas, dejando de lado la posibilidad de humanizar un proceso 
que por su naturaleza en el ámbito educativo, debe ser una acción humani-
zadora y como tal debe estar conectada con la realidad social en la que está 
inmersa.
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: : : :   Relevancia de la investigación en la construcción del 
conocimiento

Existen investigaciones que permiten profundizar en el hecho de develar la re-
levancia de la investigación en la construcción del conocimiento; por ejemplo, 
en el año 2012,  Picardo,  en el Salvador, versó su tesis doctoral sobre la investi-
gación en las universidades salvadoreñas, realizó un trabajo de  corte cualitati-
vo, se ubicó en  el paradigma crítico, con contrastación de la realidad sobre la 
investigación y proyección social.  Escogió al azar cinco universidades del país y 
el objetivo fue definir los aspectos constitutivos de la investigación universita-
ria, considerados desde la óptica Institucional, tomando como soporte la pro-
blemática  de la no relación entre investigación y proyectos v/s el número de 
docentes, destacando que se hace poca investigación y, concluyó que existen 
dos etapas en la investigación,  la investigación científica y la institucional, y que 
en ambas la producción fue muy escasa. 

Así mismo, este referente permite ver la existencia de una diversidad de ele-
mentos asociados a la producción de conocimientos en la  universidad que 
podrían ser utilizados como un llamado de atención positivo, por cuanto invita 
a revalorizar la acción investigativa, como vía fundamental para la construcción 
o producción de conocimiento.

Mientras, en Colombia, en el año 2010,  Soto realizó una investigación titulada: El 
profesor universitario de América Latina: hacia una responsabilidad ética, científica y 
social.  El trabajo se apoyó en una investigación de campo de carácter descriptivo, 
en el mismo encontró que los dos ejes -profesores y Universidad-,  se desarrollan 
separados, que la formación y la responsabilidad ético-científico-social del profe-
sor universitario se han ignorado y sólo se cuenta con algunas reflexiones. Su pro-
pósito fue averiguar si la Universidad en América Latina ha formado y está forman-
do su cuerpo docente con la capacidad profesional de liderar la transformación 
cultural educativa y de cambios científicos tecnológicos guiados desde la ética, 
la solidaridad, la inclusión en las sociedades del saber; concluyendo, finalmente, 
que la Universidad Latinoamericana ha estado alejada de la modernidad y de los 
estándares de investigación internacional. Además, encontró grandes falencias 
en el profesor universitario, producto quizás de la formación, pero esencialmente 
por las estructuras académicas legales existentes en Colombia, que dan prioridad 
al profesor didacta y no al investigador constructor de conocimiento.

El estudio en referencia permitió revelar la necesidad de fortalecer la praxis in-
vestigativa del docente universitario. La existencia de las grandes debilidades 
mencionadas por el autor, como los reglamentos internos y formación entre 
otros, concuerdan con el tema tratado en esta investigación, de igual forma se 
puede percibir que estos afectan la producción de conocimientos pertinentes 
socialmente y coherente con el entorno universitario y sus desafíos.
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En Uruguay, Alfonso (2009), en su trabajo doctoral de corte cualitativo, basado 
en el paradigma crítico, titulado Investigación de la práctica pedagógica desde 
diversas perspectivas metodológicas,  plantea que aunque es aceptado el pa-
pel relevante de la investigación en el progreso de la instituciones educativas, 
las relaciones entre investigación, aprendizaje, la propia práctica pedagógica y 
la investigación  son difusas y, no siempre se les ha dado el papel que realmente 
les corresponde en la formación del docente, olvidándose que frecuentemente 
se puede enseñar porque existe conocimiento acumulado  a partir de la investi-
gación social.   El  propósito central de su tesis fue proyectar la práctica pedagó-
gica desde diversas perspectivas metodológicas, concluyendo que es urgente 
la necesidad de abordar la investigación cualitativa como atributo institucional 
para formar a los profesores. La investigación cualitativa  debe apropiarse de la 
exploración, análisis e interpretación de la relación pedagógica como espacio 
que media la formación de sujetos.

En resumen, el estudio realizado aportó en la idea de que  es la praxis investi-
gativa, asumida desde la autorreflexión, la que permite concebir la búsqueda 
del conocimiento como medio para la formación óptima, alcanzar el saber y de 
esta manera ejercer  adecuadamente esta función tan esencial en la docencia 
universitaria, así como  la comprensión de los referentes teóricos que dan vali-
dez a la investigación de corte cualitativo.

Vale señalar que en Venezuela también existen reflexiones que apoyan lo plan-
teado hasta ahora, tal es el caso de  Bracho, quien en el año 2012, realizó un 
trabajo doctoral denominado: Cultura investigación y producción científica en 
universidades privadas del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, cuyo  propó-
sito fue relacionar la cultura investigativa y la producción científica, en el per-
sonal docente y de investigación del programa de postgrado, en universidades 
privadas del municipio Maracaibo del Estado Zulia. La metodología adoptada 
se fundamentó en la epistemología positivista, de tipo explicativo correlacional, 
con un diseño no experimental  transversal de campo, utilizando para ello un 
cuestionario como instrumento de medición.

En este trabajo, Bracho (20), detectó  la necesidad de atender la educación uni-
versitaria, íntimamente asociada con la práctica investigativa y la producción 
científica, afirmando que  existe una cultura investigativa que no permite la 
obtención de nuevos conocimientos por parte de los docentes; con sus ha-
llazgos  pudo demostrar que a los sujetos se les dificulta poner en acción los 
conocimientos y destrezas  frente a algún proceso de investigación, puesto que 
carecen de fundamentos para refutar teorías establecidas por la ciencia y no 
poseen disponibilidad para romper paradigmas.

Además, permitió ampliar la información sobre el tema de la praxis investigati-
va universitaria, porque evidenció su interés en buscar estrategias tendientes a 
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: : minimizar las debilidades existentes en esta actividad, tomando en cuenta que 
el ejercicio de una praxis investigativa adecuada permite y apoya el crecimiento 
personal y profesional de cada docente, de la universidad y de la sociedad.

Continuando con la revisión, también se encuentran las evidencias plasmadas 
por Mogollón en el año 2009, en su trabajo doctoral titulado Formación del 
investigador universitario, en cual trató la necesidad de diseñar propuestas para 
formar investigadores, cuyas contribuciones deban proporcionar elementos in-
novadores que favorezcan la formación del investigador, mediante el empleo 
de experiencias asertivas y éticas, a través de diversas actividades académicas 
que se ejecuten en el entorno universitario, para lo cual realizó una investiga-
ción documental en la que destacó que el profesor investigador acepta que la 
investigación forma parte de la profesionalización constante y que debe asu-
mirla para desarrollar un trabajo de calidad; concluye que cuando un profesor 
observa continuamente su práctica, reflexiona sobre ella e interactúa sobre ella 
para realizar los cambios pertinentes.

Otro trabajo de interés para comprender la relevancia de la investigación en la 
construcción del conocimiento, a partir de la actividad académica realizada por 
los docentes, con la finalidad de contribuir con la gestión integral del proceso 
formativo de los ciudadanos, profesionales e investigadores, es el realizado por  
Páez en el año 2010, en el Núcleo de Bolívar de la Universidad de Oriente, de-
nominado La investigación universitaria y la formación del profesorado latinoa-
mericano, cuyo objetivo fue develar aquellos aspectos relativos a la formación 
del docente que inciden en su función como investigador. 

Para realizar el estudio  se apoyó en  la baja productividad científica existente 
en  los países latinoamericanos, utilizó el enfoque de la Teoría Fundamentada 
y aplicó, como técnica de recolección de información, la entrevista. En el aná-
lisis de resultados  afirmó que en la universidad el profesor está desvinculado 
de la función de investigación, aplicando sólo la docencia en sus actividades 
académicas.

Los hallazgos de este trabajo, permitieron profundizar y respaldar el abordaje de 
la realidad ya que coinciden en aspectos que afectan a una misma institución, 
aunque en espacios geográficos distintos, lo que permite confirmar una vez 
más la crisis   que atraviesa la actividad investigativa del docente universitario.

En el año 2006, Flores, publica la investigación titulada Gerencia del conocimien-
to alternativo para la transformación de la investigación universitaria en la Univer-
sidad de Oriente, en el  Núcleo de Monagas, cuyo propósito se centró en diseñar 
alternativas para la transformación  de la investigación universitaria, desde la 
gerencia del conocimiento,  tomando como base el modelo de conversión del 
conocimiento presentado por Nonaka y Takeichi.  Con un diseño de investiga-
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ción documental y de campo de tipo descriptivo, utilizó una muestra estratifi-
cada de la población, de acuerdo a su categoría o escalafón académico.

Este autor releva el  bajo nivel investigativo en los profesores y la poca perti-
nencia social en los trabajos realizados, concluyendo que la docencia prima 
sobre la investigación y la extensión, y que es necesario promover la gerencia 
del conocimiento como nueva ruta de acceso al mismo, además, coincide en 
los elementos planteados por los investigadores mencionados anteriormente.

Continuando con la descripción de la situación evidenciada en la actividad in-
vestigativa, se tiene el trabajo realizado por Fontainez  en el año 2006, titulado 
Concepción epistemológica sobre la investigación del personal docente que enseña 
a investigar, en el mismo destacó que existen  ciertos imaginarios, en  grupos 
que manejan una reveladora cuota de poder, e  inciden de forma significativa 
en el curso de los aprendizajes y la aprehensión de vías para llegar a descubrir 
la esencia de la investigación, de allí que indagó acerca de la percepción epis-
temológica,  sobre investigación, que tenía el personal docente que imparte 
clases de investigación en el Programa de Educación Integral de la Universidad 
de Oriente, Núcleo de sucre, extensión Carúpano. Esta investigación la llevó a 
cabo mediante un diseño de campo de carácter descriptivo, aplicó un cuestio-
nario a una muestra de  24 sujetos, caracterizados por ser docentes  de  cursos 
de  naturaleza investigativa;  concluyó  que existe una inclinación del docente 
a implementar sus rutinas operativas de orden empírico.

Hasta aquí, se puede afirmar que los resultados presentados en las investigacio-
nes enunciadas, constituyen  evidencias de la necesidad de reorientar y repen-
sar la investigación en las instituciones de educación superior, ya que persiste  
la resistencia a romper paradigmas tradicionales y en su lugar, se mantiene la 
inmutabilidad y anacronismo del conocimiento. 

La eficiencia en investigación es más que producción de nueva información, 
por lo que se requiere de un proceso de acciones manifiestas en el ámbito de 
la búsqueda científica universitaria a fin de  articular la cotidianidad investiga-
tiva con las nuevas exigencias sociales. Las tendencias en la indagación en las 
instituciones universitarias requieren vínculos que fortalezcan el  conocimiento 
y favorezcan la actividad investigativa a través de la humanización, reorganiza-
ción, flexibilización y gestión integral de la investigación. 

La investigación en las instituciones universitarias requiere de cambios sustan-
ciales que la redimensionen y configuren, con miras a revalorizar su desarrollo 
como acción humanizadora, sensible a la dinámica social, espiritual y emocio-
nal de los actores, sin perder el rigor y la experticia en su ejecución. En tal sen-
tido, se puede señalar que hoy prevalece la necesidad  de enfrentar la investi-
gación como acción humanizadora, que impacte en el día a día a todo hecho 
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: : social. Todo ello, desde el desempeño coherente de  posiciones integradas y 
complementarias, que utilicen para investigar metodologías cualitativas, como  
estudios de casos, investigación en la acción, observación participante, entre 
otras, hasta metodologías cuantitativas, que respalden la  realidad objeto de 
estudio; apostando a abordar la realidad social de manera más integral y cuyo 
producto sea la reflexión constante que realiza el docente universitario, como 
parte de su quehacer profesional o académico.

De allí la necesidad de acentuar la promoción de la investigación desde la capa-
cidad innovadora de los actores y reorientar el proceso investigativo, tomando 
en cuenta la relación entre el conocimiento y praxis del docente en contextos 
diferenciados, sin excluir la criticidad y la factibilidad de aplicación de dichos 
conocimientos en la realidad social auténtica, lo que significa tratar de influir en 
el entorno universitario bajo nuevos paradigmas investigativos, que revaloricen 
sustancialmente la relevancia de la investigación en la construcción del conoci-
miento instituido en las instituciones universitarias.

Cabe destacar que son los actores del  hecho investigativo quienes  conocen 
sus acciones, necesidades, carencias y consecuencias.  Ante esta premisa, co-
rresponde asegurar la adecuada orientación del quehacer sobre las bases de la 
innovación, atendida por el docente investigador de manera contextualizada a 
través de indagaciones válidas, efectivas  para la sociedad; por ello se considera 
importante  la reflexión en y sobre  la praxis investigativa, la cual implicaría el 
análisis y la interpretación de la misma investigación para dar respuestas cer-
teras, coherentes y pertinentes a una realidad social,  urgida de una claridad 
epistémica adecuada al grado de complejidad que surge de la interrelación 
del investigador con los portadores de la acción. Por todo esto se afirma que 
estas visiones van conduciendo gradualmente hacia la manera de construir el 
conocimiento bajo una perspectiva epistemológica plural, libre, autónoma y en 
consecuencia democrática, producto de la reflexión.

En tal sentido, se devela que el investigador no se limita solo a tratar de expli-
car o comprender una situación problema, sino que se esfuerza también por 
contribuir a modificarla en una dirección consensualmente acordada con los 
actores involucrados en una realidad social y, a partir de allí, generar  la teoría o 
el conocimiento fundamental para promover los cambios indispensables; brin-
dando desde esta perspectiva,  un amplio margen de libertad fundado en la 
posibilidad de disponer de una gran gama de métodos, técnicas e instrumen-
tos de recolección y análisis de datos que contribuyen a lograr equilibrio entre 
el rigor científico y la pertinencia social de la acción Investigativa.

De lo expuesto hasta aquí, se puede comprender la realidad investigativa de las 
instituciones universitarias de manera diferente a la que expresan indicadores 
de calidad, eficacia y eficiencia, que reflejan cuantitativamente los niveles de 
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desarrollo de este  sector, pero no los indicadores cualitativos de ese proceso 
desarrollo, por lo que se reafirma la necesidad de recuperar la dimensión hu-
mana, el patrimonio investigativo intangible y el sistema de valores existente, 
como formas de expresión de las condiciones, propósitos y alternativas que 
estas instituciones ofrecen a la sociedad.

Así, resulta  prioritario describir y analizar la práctica situada de la investiga-
ción desarrollada en las instituciones de educación superior, relevantes para 
los actores y significativas para las propias organizaciones, bajo la premisa de 
contribuir con el desarrollo de las competencias ciudadanas, profesionales e 
investigativas, que como lo indica De Zubiría (2006), se expresan en un modelo 
de gestión integral de la cultura organizacional de la universidad, postura com-
partida por Esteves (2013), y Fernández (2007) y (2013).

: :   Pertinencia social de la investigación en el sector univer-
sitario

La búsqueda de conocimiento en el sector universitario puede ser concebida 
como el proceso de construcción, prueba, deconstrucción y reconstrucción de 
la acción que gobierna el comportamiento de un investigador; lo que signifi-
ca que los procesos de búsqueda de conocimientos o de nuevas erudiciones, 
debe abarcar objetivos tendientes a la conformación de un modelo de cono-
cimiento flexible bajo nuevos paradigmas investigativos, con el fin de alcanzar 
una praxis investigativa oportuna y actualizada, pero, que a su vez de cabida a 
la pertinencia social.

En coherencia con lo planteado, se destaca que los valores asociados a la ge-
neración del conocimiento requieren de un nuevo tipo de acción, por lo que 
es indispensable revisar el estado de desarrollo académico del conocimiento en 
una sociedad que demanda que el mismo sea recreado constantemente, a fin 
de relacionarlo con factores reales de productividad y competitividad, tomando 
en  cuenta la  congruencia de dichos elementos en la sociedad para poder ser 
utilizados, razón por la cual  requieren de pertinencia, factibilidad y viabilidad.

La pertinencia social, según Padrón (2008, p.54), se asume como “sistemas  de 
parámetros operacionales cuyos  indicadores  permiten decidir si un determi-
nado producto de investigación universitario guarda relación científica, ética, 
cultural y política en un contexto social determinado”.  Lo señalado revela que 
una investigación es socialmente pertinente si epistemológicamente cubre  la 
posibilidad de interacción con las necesidades sociales,  de esta postura se in-
fiere que está en manos del docente universitario producir cambios, al aportar 
conductas de búsqueda de conocimientos  que los involucren en lo novedoso, 
pero a la vez  acertado socialmente.
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: : En esta dirección, Drucker (2004),  manifiesta que desde la dialéctica social se 
pueden evidenciar las demandas de  celeridad en la transformación de los  pa-
radigmas investigativos predominantes en las instituciones  universitarias, las 
cuales deben comportarse de manera más flexible, a fin de permitir la forma-
ción de capital humano, identificado en el sector universitario con la denomi-
nación  de talento humano, que es como se le  llama en la Universidad Pedagó-
gica Experimental Libertador de Venezuela.

Este mismo  autor ha insistido en la necesidad de atender a la productividad 
del conocimiento, llegando a considerar que éste constituye la única ventaja 
competitiva real en toda organización,  fundamentalmente en la universitaria, 
razón por la cual se puede  sostener  que el aporte más importante que el 
docente necesita hacer es elevar la productividad del conocimiento acertado 
socialmente; éste, en las instituciones de educación superior, según Tedesco 
(2000, p.10), constituye …“ la herramienta principal de la sociedad que se está 
conformando porque sus funciones sustantivas están directamente relaciona-
das con la generación, la transmisión y la transferencia de conocimientos”. Ésta 
afirmación  pareciera reflejar que, a través de investigaciones pertinentes, el 
docente universitario podría desempeñar un papel crucial en la innovación, 
debido a  los nuevos significados y valores asociados a la búsqueda de saberes  
y a los requerimientos de un nuevo tipo de acción en investigación. 

Desde esta óptica, las instituciones de educación superior se consideran un 
marco eficiente  para el uso compartido del conocimiento con  la sociedad en 
general; de allí que  los cambios en los procesos investigativos del docente uni-
versitario deban darse  con la intención de lograr nuevas estructuras tendien-
tes a permitir una oferta de conocimientos al sector  social, educativo, cultural, 
político, económico y productivo, entre otros, por lo que cabe acentuar la idea 
de Ugas (2005, p.137), quien plantea que “Hay que repensar la investigación 
universitaria desde la epistemología de la complejidad.”(P 137). Según el autor 
se requiere de este conocimiento para analizar, por ejemplo,  lo pedagógico 
en su materialidad (económico-social), en sus niveles de significación (políti-
co-ideológico) y como elemento diferenciador que opera al interior del sistema 
cultural.

En este sentido, se puede afirmar que  el hecho investigativo juega un papel 
relevante en el  proceso de toda transformación social, de allí la necesidad de 
su  pertinencia.

En consecuencia, cabe el primer llamado a la pertinencia social en el campo 
universitario, iniciado en la en la Reunión Preparatoria de  Conferencia Mun-
dial de la Educación Superior de la UNESCO, (1988),  celebrada en Toronto; en 
este encuentro se destacó  la necesidad de involucrar a las universidades en 
temas cruciales, como el desarrollo sostenible y la democracia y, en relación a 
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la pertinencia social,  Tunnermann (2004, p123), indica que la misma “…supone 
un mayor acercamiento entre la sociedad civil, las empresas, los gobiernos y las 
universidades en la búsqueda de mejores condiciones de desarrollo local…”

En referencia a lo expuesto, se podría añadir que la pertinencia social represen-
ta para las instituciones universitarias un compromiso de involucramiento de 
mayor grado de sus comunidades científicas con la sociedad, con el propósito 
de disminuir los problemas esenciales que ésta pudiera confrontar.

En la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Su-
perior (ANUIES) de México, según lo afirman Garrocho y Segura, (2012),  se ha 
propuesto que la pertinencia social sea considerada un factor vital y un nexo 
indisoluble de la misión de las instituciones de educación superior con las ne-
cesidades y expectativas de la sociedad.  Lo proyectado  indica que  en la in-
vestigación universitaria es menester  reconocer que el acto investigativo es un 
proceso social y no individual,  que para realizar el análisis social pertinente el 
investigador debe aportar sus hallazgos a los otros, de lo contrario, contribuirá 
al estancamiento o al aislamiento  del conocimiento y por ende, a imposibilitar 
la construcción de nuevos saberes; de allí la insistencia de las investigadoras en 
definir la investigación como una acción humana y humanizadora.  

De tal forma, considerar el factor de pertinencia como elemento de análisis 
implica advertir necesidades, objetivar una condición real y resolverla en lo 
concreto,  constituye además, dentro de la  conciencia e intencionalidad en los 
actos humanos, un referente valorativo que favorece a la colectividad. Por tan-
to, la pertinencia social instituye prudencia de la razón práctica sobre la situa-
ción  que confronta la voluntad humana con la realidad colectiva, ésta depende 
de la conciencia de los individuos involucrados, de la inteligencia creativa que 
permite tomar conciencia de la situación y superar la misma a través del apro-
vechamiento de los recursos de que disponen, haciendo uso consciente de la 
razón teórica. 

: :   Aproximación inclusiva

Las instituciones universitarias comprometidas éticamente con la investigación 
deben  estar sustentadas en la tolerancia y en las libertades propias de la vida 
personal, social e institucional, proyectada desde el reconocimiento de la inves-
tigación como acción humana-humanizadora, y desde el respeto por aquellos 
grupos que por su ideología, creencias o situaciones especiales  puedan asu-
mirla de manera distinta, actuando con equidad y justicia social.

1. La responsabilidad de todo actor social, vinculado a la investigación y 
a la construcción de conocimiento, implica el uso consciente y reflexivo 
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: : de la libertad individual para asumir el compromiso de participar acti-
vamente en dicha  construcción, permitiendo el desarrollo integral y la 
ubicación contextual necesaria para la consolidación del conocimiento 
constituido en las instituciones universitarias.

2. La investigación, como acción humanizadora, orienta en el estableci-
miento de relaciones flexibles, dinámicas y dialécticas entre los fines que 
persigue el sector universitario en esta materia.

3. La pertinencia social de la investigación, implica advertir necesidades, 
así como  objetivar una condición real y resolverla en lo concreto y gene-
rar impacto en las situaciones encontradas, todo ello, hasta  alcanzar  la  
conciencia e intencionalidad de los actores involucrados, convirtiéndose 
en  un referente valorativo que favorezca  a la colectividad en forma abier-
ta y flexible, viabilizada por el compromiso académico. 

4. Por ser  los actores del  hecho investigativo quienes  conocen las  ac-
ciones, necesidades, carencias y consecuencias de la investigación pro-
piamente dicho, es necesario asegurar la adecuada orientación de ese  
quehacer sobre la base de la innovación, atendida por el docente univer-
sitario, que como investigador la contextualizará a través de indagaciones 
válidas al proceso mismo, logrando así instaurar un nuevo conocimiento.

5. La relevancia de la investigación en la construcción del conocimiento, a 
partir de la actividad académica realizada por los docentes universitarios 
radica en el hecho de contribuir con la gestión integral del proceso for-
mativo de los ciudadanos, profesionales e investigadores necesarios en y 
para la promoción del talento humano. 
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