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Resumen

Este trabajo se centró en el problema de la formación de los docentes Universitarios en inves-
tigación. El objetivo de esta investigación es determinar las características de la formación de 
los docentes en investigación pertenecientes a programas del área de salud en una institución 

de educación superior colombiana. A partir de un enfoque cualitativo se realizó un estudio de caso 
de tipo descriptivo. Los participantes fueron 13 profesores, todos con formación de maestría, miem-
bros de grupos de investigación de una institución de educación superior de programas de salud. 
Este estudio permitió establecer que: 1) La formación en investigación recibida por los docentes 
proviene en su mayoría de sus estudios de posgrado, la que según la apreciación de los mismos es 
deficitaria en relación con la profundización requerida a nivel teórico y metodológico, sobre todo 
en aquellas maestrías relacionadas con enfoques cualitativos versus las que proponen enfoques 
cuantitativos, ambos necesarios para comprender los problemas relacionados con el proceso salud–
enfermedad- cuidado. 2) Existe mayor exigencia que formación por parte de la institución. 3) Los 
planes de trabajo exigen a los docentes hacer procesos de investigación que a veces no tienen la 
financiación adecuada intra- institucional o no logra recursos externos y cuya gestión no permite la 
generación de espacios reales de construcción de comunidad académica que potencie las competen-
cias en investigación de los docentes. 4) La mayoría de los participantes expresan dificultades para 
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la escritura de artículos científicos o libros y poca o nula formación en estos aspectos. 6) No existen 
mecanismos institucionales que favorezcan la participación en redes de conocimiento; los tiempos 
establecidos en el plan de trabajo del profesor privilegian la docencia sobre las otras funciones 
esenciales de la universidad. 

Palabras clave: Formación docente, educación superior, investigación, competencias docentes 
universitarios 

The research training of professors.
A Case study in a Colombian Higher Education Institution

Abstract

This article focuses on the issue of the research training offered to university professors. Deter-
mine the characteristics of the research training offered to professors affiliated to programs in 
the field of health in a higher education institution in Colombia. A descriptive case study was 
conducted based on a qualitative approach. The participants were 13 professors with a masters’ 
degree who are members of research groups at a higher education institution in health programs. 
This study helped conclude that: 1) Professors receive their research training mostly from their 
graduate studies, which according to their opinion is insufficient both in theoretical and method-
ological terms, especially in the graduate programs focused on qualitative approaches in com-
parison to those that focus on quantitative approaches, both of which are necessary to understand 
the problems associated with the health-disease-care process. 2) The institution demands much 
more than the training it offers. 3) The work plans require professors to conduct research projects 
that sometimes luck enough intra-institutional funding or fail to obtain external resources, with 
management requirements that hinder the construction of an academic community that enhances 
teachers’ research skills. 4) Most participants said they had difficulties in writing scientific ar-
ticles or books and little training in these aspects, or no training at all. 5) There are no institutional 
mechanisms that favor participation in networks of knowledge; the times established in the pro-
fessors’ work plans emphasize teaching over other essential functions of the university.

Key words: teacher training, higher education, research, university teaching skills

Introducción

La docencia en la educación superior es uno de los 
pilares fundamentales en la comprensión de universi-
dad y esta no puede ser concebida sino está ligada a 
la investigación como una de sus partes constitutivas. 
No se puede pensar universidad si sus significados no 
contemplan la producción y gestión del conocimiento 
y sus escenarios no se plantean como espacios propi-
cios para la pregunta y la problematización, la crea-
ción e innovación, trascendiendo definitivamente la 
repetición dogmática de paradigmas existentes.

En relación con lo anterior, los supuestos de ca-
lidad en educación superior en el mundo le dan un 
papel fundamental y preponderante a los profesores, 
pues son ellos, junto con sus estudiantes, los prota-
gonistas de la construcción y diálogo de saberes, lo 
que significa que como actores fundamentales deben 
desarrollar unas características acordes con el deber 
ser de un docente universitario en un mundo comple-
jo, que irremediablemente está conectado en red y que 
dejando de ser el centro del conocimiento se ha con-
vertido en un compañero de viaje de los estudiantes en 
el proceso de aprender.
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Así propuesto, el docente, y en especial el docen-
te universitario, está llamado no solo a un continuo 
aprendizaje y profundización en su área, sino al tra-
bajo colaborativo por proyectos, al uso de las herra-
mientas tecnológicas y las aplicaciones creadas para 
favorecer la interacción en una lógica de estructura 
de aprendizaje en red, no lineal, en la que de mane-
ra asincrónica se dan encuentro de saberes y se den 
herramientas para la autogestión del conocimiento, 
a la generación de escenarios donde se invite a múl-
tiples respuestas desde diversas disciplinas para una 
problemática puntual, pero sobre todo un docente in-
vestigador formado con una sólida base epistemoló-
gica de comprensión teórica de su disciplina, para el 
análisis de una realidad, pero asumiendo una postura 
epistémica como actitud investigadora que lo motive 
a la generación de métodos y lógicas prácticas para la 
comprensión y transformación de los contextos. (Ze-
melman, 2006; Beltran, 2013).

Es decir, un docente investigador de su disciplina 
sí, pero también de su ejercicio pedagógico que le per-
mita, en un ambiente de autoevaluación y autorregu-
lación, desempeñarse con idoneidad pero sobre todo 
con humanidad y consciencia de su responsabilidad 
social en un mundo pluridisciplinar y diverso.

De forma tal que la formación de profesores uni-
versitarios en las funciones esenciales, pero especial-
mente en investigación, se convierte en una priori-
dad para la calidad de las universidades colombianas 
como lo señala Ibarra, Martínez & Vargas citado por 
Parra- Ecima- Gómez, M Almenárez (2010):

La formación del profesorado universitario de la 
educación superior, además de ser una condición 
para el mejoramiento de la calidad, es una manera 
de potenciarlos para hacer efectiva su participación 
en el cambio de la actual base formativa de las pro-
fesiones, de la institución y del sistema educativo en 
su conjunto.

Pero, ¿estarán las universidades generando estrate-
gias y contextos efectivos para la formación investiga-
tiva de sus docentes? ¿La formación investigativa de 
los docentes es pertinente, eficiente, y efectiva? O por 
el contrario, ¿estará exigiendo el país y la institución 
universitaria habilidades y competencias a los docentes 
que aún no han desarrollado de manera satisfactoria?

Este trabajo de investigación, en ese contexto, 
buscó centrarse de manera particular en la formación 

docente en investigación, no porque ésta se configure 
como una función más importante que las otras, sino 
porque el llamado social a la universidad en relación 
con su aporte, creación y gestión de conocimiento 
genera una exigencia mayor a los docentes, quienes 
además de su preocupación por la docencia, hoy se 
enfrentan a la necesidad de generar productos de in-
vestigación reconocidos ya no sólo por comunidades 
académicas en general sino por la sociedad global; si 
quieren ser docentes vigentes reconocidos y proyec-
tados en su desarrollo como miembros idóneos de un 
sistema universitario que, además de darles un estatus 
determinado, les exige unas condiciones para mante-
ner su estabilidad laboral.

Objetivo: Determinar las características de la for-
mación de los docentes en investigación pertenecien-
tes a dos programas del área de salud (Medicina y En-
fermería) de una institución universitaria en Bogotá, 
Colombia 

Método: A partir de un enfoque cualitativo se rea-
lizó un estudio de caso de tipo descriptivo. 

Estudio de caso: se tomó como contexto de inves-
tigación una institución universitaria específica bus-
cando comprender las dinámicas presentes en relación 
con el fenómeno estudiado y los actores del mismo (la 
formación en investigación de profesores universita-
rios en esa institución). 

Descriptivo, porque se recolectaron datos sobre 
diversos aspectos, dimensiones y características so-
bre la formación de los docentes de esta institución, 
mediante una ficha de caracterización que permitió 
establecer aspectos relacionados con el nivel y tipo 
de formación, experiencia docente en investigación, 
y tipos de apoyo de formación recibido por la institu-
ción. Igualmente, se utilizó un formato de entrevista 
semiestructurada que a través de preguntas explora-
torias permitió identificar y describir las percepciones 
de los docentes sobre los procesos de formación en 
investigación recibida de parte de la institución, sus 
propios procesos de formación y de sus acciones do-
centes como investigadores que cumplen con una fun-
ción sustantiva en la universidad. 

Sujetos y contextos de la investigación. Los par-
ticipantes, previo consentimiento informado, fueron 
13 docentes de una institución de educación superior 
en Bogotá, Colombia, todos con estudios de maestría, 
con formación profesional en: medicina (4), enfer-
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mería (7), antropología (1) y psicología (1), que eran 
docentes, miembros de grupos de investigación de la 
institución de educación superior y tenían más de tres 
años de vinculación con la misma.

Fases: el estudio estuvo compuesto por cuatro (4) 
fases. En la primera fase se hizo una revisión y análi-
sis documental en la cual se realizaron búsquedas en 
bases de datos electrónicas (Proquest, Redalic, Goo-
gle Scholar) orientadas a obtener artículos, reportes, 
ensayos, documentos de reflexión y lineamientos de 
organizaciones nacionales e internacionales respecto 
al tema en cuestión. Se realizó una revisión inicial 
por título y resumen con la cual se filtraron y selec-
cionaron aquellos documentos que cumplían con los 
criterios de inclusión, es decir, se seleccionaron do-
cumentos y/o investigaciones que hablaban sobre las 
funciones o competencias investigativas de los docen-
tes en la educación superior, sobre la formación en 
investigación, calidad en la educación superior y fac-
tores relacionados con la investigación de los profeso-
res. Una vez analizados los documentos se extrajo de 
los mismos la información relevante para confrontar 
los documentos y estudios con los hallazgos de esta 
investigación. En la segunda fase se aplicaron las fi-
chas de caracterización y se realizaron las entrevistas 
semiestructuradas propuestas a cada uno de los suje-
tos participantes las cuales fueron grabadas y transcri-
tas. En la tercera fase se trianguló la información 
proveniente de las diferentes fuentes, proceso que 
permitió articular y evidenciar la complementariedad 
o divergencia de los discursos y posiciones frente a 
las siguientes categorías de indagación : a) Aporte de 
la formación post-gradual para el desarrollo de habi-
lidades investigativas b) Condiciones institucionales 
para el desarrollo de la investigación y fortalecimien-
to de competencias a través de formación continua c) 
Condiciones y habilidades pedagógicas y didácticas 
necesarias para la enseñanza de la investigación. 

Finalmente, en la cuarta fase, la información fue 
organizada mediante una síntesis narrativa orientada a 
presentar los hallazgos relacionados con los discursos 
de los participantes en diálogo con la información de 
fuentes documentales encontradas. 

Consideraciones éticas 

Este es un estudio de bajo impacto que no compro-
metió aspectos vitales de los sujetos participantes, sin 
embargo, se contó con el consentimiento informado 
de los mismos para el desarrollo de la investigación.

 

Resultados 

A continuación se presentan los hallazgos relacio-
nados con la revisión documental y las categorías de 
análisis propuestas 

Revisión Documental 

La estrategia de búsqueda utilizó descriptores en 
inglés y español: research skills AND university tea-
chers, training university AND high education, Pro-
fessional Training, AND teacher-researcher, AND 
University, formación docente AND educación supe-
rior AND investigación, formación profesoral en in-
vestigación AND Educación superior. De dicha con-
sulta se identificaron 372 artículos en texto completo 
que por título y resumen correspondían a los criterios 
de inclusión establecidos, y de los cuales sólo 31 fue-
ron seleccionados porque aportaban respuestas a la 
pregunta problema. 

De estos 31 artículos 10 eran investigaciones de 
fuente primaria: Aramburuzabala, Hernández, Reyes 
(2013), Arbelaez, (2005), Boéssio, Portella Ghiggi, 
(2009), Bondarenko (2009), Jiménez Hernández, Or-
tega (2014), Michelini, Santi, Stefanel,(2013), Parra, 
Gómez, Almenárez(2010), Quintero, Zuluaga, Ramí-
rez, (2005), Saravia, (2008), Moreno,(2011). 

El resto (21) artículos correspondían a ensayos, 
revisiones teóricas, o artículos de reflexión sobre el 
tema: Di Franco, (2009), Díaz, Jara (2010), Escudero, 
(2003),Figueroa, (2010) ,García, Ortiz, (2007) ,Giral-
do, Abad, Díaz, (2007), González, Zerpa,(2012), Her-
mosilla, Hidalgo, (2002),Hernández ,(2009), Lastra, 
Comas(2014), López,(2008), Pérez (2005), Torelló, 
(2011), Menin, Ovide. (2011). Miranda, Christian 
(2007), Mondragón, Hugo (2005), Pérez Ferra, Mi-
guel; Gonçalves, (2013), Quintero, Zuluaga, Ramírez, 
(2005), Rickenmann, (2007), Unesco (1998), Zabal-
za, (2011). 

Los artículos encontrados correspondían a estudios 
europeos (españoles e italianos) y latinoamericanos 
(colombianos, venezolanos, mexicanos, argentinos y 
brasileros). En general, se puede señalar que la mayo-
ría de las investigaciones de fuente primaria estaban 
centradas en aspectos relacionados con la definición 
de competencias en investigación que deben tener los 
profesores universitarios, las condiciones que deben 
tener las universidades para que sus profesores hagan 
investigación y la necesidad de cualificación pedagó-
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gica y didáctica. Solo dos de las investigaciones se 
preocupaban por aspectos específicos relacionados 
con la formación necesaria en investigación que de-
ben tener los profesores, las inquietudes o motiva-
ciones de los profesores para formarse en posgrados 
relacionados con investigación y el impacto de la mis-
ma en el resultado de los procesos de investigación y 
generación de conocimiento (González, Pírela, Zerpa, 
2012).

Los artículos de reflexión y ensayos hacen deli-
beraciones sobre la importancia de la formación de 
los docentes universitarios y la necesidad de que esta 
formación incluya fortalecimiento de las competen-
cias que actualmente se exigen a los mismos para 
cumplir con las funciones sustantivas de la univer-
sidad. Los artículos hacen posturas críticas sobre los 
roles y preparación actuales de los docentes, sobre 
todo los artículos latinoamericanos; realizan críticas 
y preguntas sobre el sentido que debe tener la inves-
tigación y la necesidad de replantearse la formación 
de los profesores universitarios para responder a las 
necesidades sociales y reales de la sociedad en la que 
están inmersos 

Mediante la revisión documental se logró eviden-
ciar que la pregunta por la formación específica de 
los profesores en investigación que hacen las insti-
tuciones universitarias, no sólo a nivel de formación 
disciplinar sino de formación como docentes en su 
ejercicio no ha sido indagada y este estudio de caso 
que aquí se presenta puede ser un insumo importante 
para realizar investigaciones más amplias sobre este 
tema.

La formación en investigación de los docentes 
de la universidad es producto de la formación 
post-gradual, su experiencia laboral y sus 
motivaciones personales 

Este trabajo permitió establecer que la formación 
en investigación recibida por los docentes provenía 
de sus estudios de posgrado, su experiencia como in-
vestigadores, sus iniciativas particulares, y algunos 
cursos relacionadas con el movimiento de Medicina 
basada en las evidencias ofertados por la universidad. 

Todos los participantes tenían estudio de maestría 
y durante su formación habían recibido cursos rela-
cionados con metodología de la investigación y fun-
damentación teórica sobre las áreas de estudio. Las 
apreciaciones de los participantes en relación con las 

formaciones recibidas presentaban dos tendencias. 
Los profesores que tenían formación en maestrías de 
epidemiologia una (1 ) y salud pública dos (2), seña-
laron satisfacción por los conocimientos adquiridos 
respecto al aprendizaje de metodologías para consu-
mo eficiente de investigación tales como el proceso 
aportado por el movimiento de Medicina Basada en la 
Evidencia, que hoy se considera básico para la toma 
de decisiones en el ejercicio de la práctica clínica, y 
la necesidad de fortalecer sus conocimientos en rela-
ción con métodos estadísticos, epidemiológicos y en 
los enfoques y metodologías cualitativas que tuvieran 
que ver con análisis discursivo. 

En relación con la apreciación sobre la formación 
en investigación que tienen los docentes que habían 
estudiado maestrías con enfoques más cualitativos: 
maestrías en enfermería seis (6), en cuidado paliativo 
uno (1), en educación uno (1), en Psicología social 
uno (1), maestría en estudios de género uno (1), el es-
tudio señala que los profesores consideran adecuada 
la profundización disciplinar recibida en sus maestrías 
pero deficitaria la formación investigativa en relación 
con los aspectos teóricos y metodológicos necesarios 
para este tipo de enfoque. Todos los participantes es-
tuvieron de acuerdo que la investigación de enfoque 
cualitativo amerita conocimiento más profundo de las 
ciencias sociales, porque aunque las maestrías aportan 
conocimientos teóricos, estos no son suficientes y es 
necesario mayor formación en aspectos teórico-prác-
ticos de la investigación, metodologías para dar cuen-
ta del desarrollo del trabajo de campo, los procesos de 
análisis y la construcción de los documentos producto 
del trabajo realizado. 

Experiencia de los docentes como investigadores 

Frente a las experiencias en investigación durante 
su formación, también hubo diferencias entre lo ex-
presado por los docentes que hicieron estudios de for-
mación en epidemiologia y salud pública en relación 
con los que tenían otro tipo de maestría. Los primeros 
señalan que estuvieron y están involucrados con gru-
pos de investigación de trayectoria y esto les generó 
un aprendizaje relacionado con la realidad cotidiana 
de la investigación. Las metodologías de investiga-
ción estaban claramente definidas en sus protocolos 
de investigación y las asesorías de sus docentes fue-
ron efectivas y necesarias sobre todo en lo relaciona-
do con los aspectos estadísticos y epidemiológicos, lo 
cual les permitió desarrollar sus trabajos de manera 
satisfactoria. 
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Los docentes que estudiaron maestrías de corte 
cualitativo, a excepción del profesional de antropo-
logía, quien por su profesión tenía una trayectoria de 
investigación amplia aún antes de hacer la maestría, 
expresaron que sus trabajos de investigación fueron in-
dividuales, y aunque fueron enriquecedores en relación 
con el desarrollo de habilidades para la interrelación y 
comunicación con sus informantes y tuvieron aseso-
rías con profesores expertos en las líneas de trabajo 
elegidas, estas fueron insuficientes en los aspectos me-
todológicos y de análisis, ya que no era claro cómo cla-
sificar los textos discursivos o como hacer el análisis 
de los mismos de manera profunda, desde perspectivas 
filosóficas como la fenomenología y hermenéutica, o 
antropológicas como la etnografía y menos cuando el 
trabajo planteaba algunos aspectos estadísticos o prue-
bas de instrumentos que requerían metodologías espe-
cíficas que no eran abordadas desde la maestría. 

Los profesores participantes en general señalan 
que los trabajos de investigación realizados durante 
la maestría se centraron más en la aplicación de las 
metodologías de investigación aprendidas que en la 
problematización, análisis y visibilización de los re-
sultados, situación que afectó el proceso de escritura 
del trabajo final de grado.

Desarrollo profesoral en la universidad respecto 
a la formación en investigación 

Cuando se indagó por los planes de formación 
continua que propone la institución a los docentes 
participantes, estos señalaron en su totalidad que sí 
existen procesos de formación propuestos por la ins-
titución, pero que las temáticas desarrolladas no son 
consultadas con ellos sino que son propuestas por los 
directivos de los programas y estas se centran en as-
pectos disciplinares y pedagógicos y didácticos que en 
aspectos específicos relacionados con la investigación 
o gestión del conocimiento. Y aunque son conscien-
tes que el Estatuto Docente genera algunos apoyos 
financieros o en tiempo para el desarrollo de forma-
ción más avanzada en investigación, señalan que en la 
realidad existe dificultad para acceder a ellos, puesto 
que el escenario no es propicio por las características 
privadas de la institución, las formas de contratación 
y las cargas horarias de los docentes facilitan la libe-
ración de tiempos (un doctorado exige tiempo com-
pleto), ni el apoyo financiero necesario para adelantar 
dichos estudios; de los 13 docentes participantes sólo 
3 habían recibido apoyo de la universidad en descarga 
de tiempo para la actividad presencial que requería la 

maestría en la que fueron formados, los demás ya te-
nían formación en maestría o no habían recibido ni 
apoyo económico ni en tiempo para realizarla. 

La Gestión de la investigación en la institución 

En cuanto al ejercicio propio de la investigación en 
la universidad, los docentes manifiestan que los planes 
de trabajo exigen a todos los docentes en sus contratos 
de trabajo el cumplimiento de funciones en docencia, 
investigación y proyección social, las cuales son acor-
dadas con las directivas del programa. Siendo la de-
dicación en docencia la más alta. Y aunque todos los 
docentes declararon que en sus planes de trabajo tiene 
asignadas algunas horas para investigación (promedio 
8 horas semanales), estos son asincrónicas con rela-
ción a la de sus compañeros de grupo, lo cual significa 
que hay dificultad para generar espacios académicos 
reales que permiten hacer debates teóricos y construc-
ción de conocimiento. Los docentes también señalaron 
que debido a la organización administrativa existente 
en la universidad, los procesos relacionados con bús-
queda de información o trabajo de campo son com-
plicados, porque hay que solicitar permisos para salir 
de la institución en horas laborales, lo cual a veces se 
dificulta por los compromisos docentes, sobre todo en 
las horas correspondiente a práctica de los estudiantes, 
y porque los tiempos asignados no corresponden en 
su mayoría a los tiempos que exige la investigación, 
ocasionando recarga laboral ya que los profesores de-
ben utilizar sus tiempos privados para cumplir con los 
compromisos acordados en la institución. 

Con relación a la asignación de recursos para el 
desarrollo de la investigación, los docentes señalaron 
que estos provienen en su mayoría de los presupuestos 
asignados por la universidad y no de fuentes externas, 
lo que impide el desarrollo de investigaciones inno-
vadoras que ameritan recursos financieros más repre-
sentativos.

Suficiencia como investigadores para cumplir 
con la función institucional 

Frente a la pregunta por la idoneidad y suficiencia 
como investigadores, las entrevistas realizadas permi-
tieron evidenciar que los docentes que fueron forma-
dos en enfoques cuantitativos se sienten más empode-
rados de su rol como investigadores que los que fueron 
formados en enfoques cualitativos. Sin embargo todos 
están de acuerdo en señalar que la investigación se 
aprende en el ejercicio de investigar y que es necesa-
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rio un trabajo de cooperación entre investigadores con 
diferentes tipos de experiencia, no sólo para generar 
discusiones académicas en torno al problemática in-
vestigada sino en relación con el aprendizaje que se 
produce cuando se participa de una comunidad aca-
démica como lo es un grupo de investigación sólido 
o una red de investigación. En ese orden de ideas, los 
docentes que manifestaron mayor experiencia en in-
vestigación eran los que habían tenido oportunidad de 
ser miembros de grupos de investigación en otras uni-
versidades con mayor trayectoria y por su suficiencia 
se convirtieron en formadores y tutores de sus compa-
ñeros con menos experiencia por solicitud del mismo 
grupo de investigación. 

Formación pedagógica y didáctica para la 
enseñanza de la investigación

 
Cuando se indagó por su experiencia como do-

centes de investigación y su formación para tal fin, 5 
docentes de los 13 tenían experiencia como docentes 
en pregrado y posgrado, y habían sido asesores de tra-
bajos de grado de estudiantes de pregrado y posgrado 
y en el momento del estudio estaban desempeñándo-
se tres como docentes de pregrado en las facultades 
de medicina y enfermería y dos de ellos sólo en la 
facultad de enfermería. Llama la atención que en la 
facultad de enfermería sólo uno de ellos era de forma-
ción enfermera. Estos profesores tenían espacios aca-
démicos asignados para la enseñanza de investigación 
formativa, tres de ellos dedicados a la formación en 
enfoques cuantitativos (dos médicos y una psicóloga 
con formación en epidemiologia y salud pública) y los 
otros dos (una enfermera y una antropóloga formadas 
en maestrías con enfoques cualitativos : maestría en 
psicología comunitaria y maestría en estudios de gé-
nero, los cuales como se señaló, eran los que más ex-
periencia tenían como investigadores y participaban 
en grupos de investigación en otras universidades. 
Los demás docentes (enfermeras) empezaban a incur-
sionar como asesoras de trabajos de grado, dando ma-
yor soporte a los estudiantes en el área disciplinar que 
en el área metodológica como tal.

Todos los docentes estuvieron de acuerdo en que 
su formación como docentes, tanto de investigación 
como en general, la habían adquirido de manera ex-
periencial y no habían recibido formación pedagógica 
y didáctica específica para la enseñanza de la inves-
tigación y sus prácticas estaba basadas en sus expe-
riencias particulares. Sin embargo, rescatan que espe-
cíficamente la institución universitaria, por proponer 

desde su PEI y desde el modelo pedagógico específico 
(modelo de aprendizaje basado en problemas) énfasis 
en pensamiento crítico y la investigación si se preocu-
pa por realizar formación pedagógica y didáctica en 
dicho modelo.

Participación en redes académicas y formación 
para la escritura de artículos científicos 

El estudio finalmente permitió establecer que la 
participación de los docentes en redes académicas es 
incipiente y depende más de iniciativas individuales 
que de políticas institucionales. Los docentes señalaron 
en este aspecto que su participación en redes era pro-
ducto de su relación de amistad con profesores de otras 
universidades y/o pertenencia a agremiaciones, pero no 
porque formalmente en la universidad existieran esce-
narios o procesos que favorecieran esta participación.

Una de las preocupaciones manifestada por todos 
los entrevistados fue la necesidad sentida de forma-
ción para la escritura de artículos científicos; todos los 
participantes señalaron que una de las grandes dificul-
tades para graduarse en sus respectivas maestrías fue 
el ejercicio escritural del proceso de investigación y la 
poca formación en estrategias de visibilización y ges-
tión del conocimiento. Situación que tampoco había 
sido abordada por los procesos de capacitación en la 
universidad, pero era una exigencia a la hora de hacer 
evaluación sobre su trabajo como investigadores. 

Discusión

Al hacer la contrastación con las investigaciones 
y los artículos de reflexión consultados, este estudio 
evidencia como aporte valioso la necesidad de inda-
gación mayor en el tema, porque como se muestra en 
la revisión documental, los artículos encontrados son 
de investigaciones que no exploran directamente la 
pregunta sobre cómo se están formando los profeso-
res universitarios en investigación, ni si la formación 
recibida por lo menos a nivel de maestría aporta sufi-
cientemente elementos para que estos se desenvuel-
van como docentes universitarios en esta área; solo un 
estudio denominado: La formación de investigadores 
como elemento indispensable para la consolidación 
de la investigación en la universidad , Moreno (2011), 
señala que es necesario no solo revisar los indicadores 
tradicionales sobre el eficacia y eficiencia en la for-
mación de doctores a través de artículos publicados 
o productos de investigación, sino que es necesario 
reflexionar con más detalle sobre las prácticas de for-
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mación de estos investigadores, pues su estudio reve-
ló que la forma de evaluación de los programas de 
posgrado no permite evidenciar la calidad con la que 
ocurren los procesos de formación de investigadores 
en ese tipo de programas por lo que afirman que: 

Aunque en los doctorados tienen lugar experiencias 
de formación sumamente valiosas, no todo lo que 
se realiza en ellos con la intención de formar inves-
tigadores aporta sustancialmente para tal fin, pues 
existen condiciones institucionales que favorecen, 
limitan o reorientan, desde una dinámica no siempre 
consciente, las posibilidades de que los programas 
doctorales incidan fuertemente en una sólida for-
mación de investigadores y, por ende, en la conso-
lidación de la investigación en las universidades. 
(La presión para que los académicos desempeñen 
múltiples funciones, la atención al cumplimiento de 
indicadores más que al seguimiento de los procesos 
de formación o la consideración de que basta ser un 
investigador reconocido para ser buen formador en 
doctorado; traen consigo que las prácticas y los pro-
cesos de formación de investigadores se vean limi-
tados) . (Moreno, Guadalupe, 2010, p.77) 

Lo anterior se corresponde con lo hallado en este 
trabajo cuando los docentes entrevistados señalan que 
su formación en investigación desde las maestrías, si 
bien es cierto, los indujo al mundo de la investiga-
ción y les aportó mayores competencias disciplinares 
en su percepción, fueron insuficientes en el desarrollo 
de competencias investigativas lo que genera limita-
ciones en sus procesos de desarrollo como docentes 
universitarios. 

La formación en investigación es entonces un as-
pecto fundamental para los docentes universitarios tal 
como lo refiere Bondarenko cuando dice:

La formación investigativa de los docentes es cla-
ve: pues impregna todas las actividades académicas 
de los futuros docentes, atravesándolas como eje 
articulador del currículum, contribuyendo de esta 
manera a su formación integral y transdisciplinaria. 
(2009, p.259) 

Para hacer realidad la formación investigativa de 
los docentes, señala además la autora, es necesario:

Replantear la formación de los futuros docentes en el 
área de la investigación, integrando de esta manera 
las dos funciones fundamentales e interrelacionadas: 
docencia e investigación por lo cual se recomienda 
las universidades y a los institutos de formación lo 
siguiente: Destinar tiempo, espacio y recursos para la 

formación investigativa; Modernizar el currículum y 
actualizar los programas de formación, incorporando 
el componente investigativo de manera transversal 
en los mismos, como parte de la formación acadé-
mica; y promover las relaciones estrechas con los 
planteles, al igual que con los sectores empresariales 
y productivos del país, concretando apoyos a fin de 
elevar los niveles de investigación.” (2009, p.259)

Saravia M. (2008) , señala también que la calidad 
del profesor está en estrecha relación con la calidad 
educativa, y hoy es fundamental hablar de profesión 
académica ya que esta ejerce una doble condición la 
académica y la científica porque lo que se deben dar 
los escenarios para la cualificación no sólo para las 
actividades profesionales propias de su formación dis-
ciplinar, sino para actividades que implican el desa-
rrollarse en el mundo académico-científico. 

Aspectos que se relacionan con lo encontrado en 
otros artículos: Figueroa,(2010), González, Pírela, 
Zerpa, (2012). Jiménez, Hernández, Ortega. (2014), 
Pérez, (2005).

Los docentes de este estudio en consonancia con lo 
anterior, durante sus discursos reiteraron la necesidad 
de fortalecer sus habilidades como docentes pero tam-
bién como investigadores pues son conscientes que a 
veces son repetidores de información y no constructo-
res de nuevo conocimiento y que desarrollar fortale-
zas en consumo de investigación y en desarrollo de la 
misma los faculta como mejores docentes y mejores 
profesionales. También reflexionar sobre la investi-
gación: esta se aprende investigando y en un diálogo 
interdisciplinario con otros investigadores, afirmación 
que concuerda con la realizada por Michelini, Santi, 
Stefanel, (2013); Hermosilla, Melo, Hidalgo, Castro. 
(2002) y Hernández, (2009).

En cuanto a la responsabilidad que tiene la insti-
tución universitaria de fortalecer a sus docentes en 
investigación Hernández señala que:

La universidad como institución tiene la responsa-
bilidad de fortalecer el desempeño de los docentes 
investigadores mediante la generación de espacios 
para la reflexión y la formación investigativa, en aras 
de una educación de calidad. Pues son los docentes 
quienes transmiten el matiz de interacción armónica 
entre ciencias, disciplinas, tecnología y productividad 
y el contexto sociocultural, desde un enfoque integra-
dor del pensamiento ético con la educación. Formar 
y enseñar, como funciones de los docentes en la uni-
versidad, requieren un discurso pedagógico, como 
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dispositivo que genere conocimiento y formación de 
personas, ciudadanos y profesionales. (2009, p.2). 

Lo anterior soportado por otros autores como Jimé-
nez, Hernández, &, Ortega, (2014), y Arbelaez, (2005). 
Sin embargo otros autores como López, (2008), y es-
pecíficamente Boéssio; & Portella, (2009), señalan 
que no solo la institución es la responsable de la for-
mación de los docentes sino que esta es una decisión 
personal que implica voluntad la capacidad para reci-
bir una formación. En este sentido, dicen los autores 

Es el individuo, la persona, el responsable por el im-
pulso y el desarrollo de los procesos formativos, sin 
que sea necesariamente autónoma.164. Y que es a 
través de la “inter-formación que los sujetos pueden 
encontrar contextos de aprendizaje que favorezcan 
la búsqueda de metas de perfeccionamiento perso-
nal y profesional. (p.164)

Otro de los aspectos que surgió en la indagación 
realizada y que debe ser potenciada como una estrate-
gia importante a tener en cuenta, como lo muestra este 
trabajo y el de Hernández, es que la formación como in-
vestigadores se da inicialmente por la educación formal 
recibida, pero sobre todo por la formación entre pares: 

El docente universitario que realiza, orienta y apoya 
procesos investigativos con otros docentes y estu-
diantes, tiene la posibilidad de ser creador y cons-
tructor de conocimiento, a través de la experiencia 
directa y sistematizada que le ofrece cada una de 
las etapas de la investigación y los resultados de la 
misma. Ellos, entre otros docentes, son conscientes 
de la transformación, el cambio y avance del cono-
cimiento, en tanto realizan nuevos hallazgos en su 
trabajo de investigación. Es el docente vinculado a 
procesos investigativos quien puede guiar con cla-
ridad, pero, ante todo, con autoridad, el proceso de 
aprendizaje de los estudiantes ya que, es quien desa-
rrolla su propio conocimiento, teniendo en cuenta lo 
que otros investigadores han encontrado; solamente 
ellos, a través de los resultados de sus indagaciones, 
permiten en el devenir histórico, la construcción y 
consolidación de la ciencia. (2009, p.13) 

Esta investigación muestra que una de las formas 
en que los profesores de esta institución reconocen 
avances en su formación es gracias al aporte de sus 
compañeros con más experiencia, quienes en el traba-
jo grupal contribuyen con reflexiones, metodologías, 
procesos de análisis y comparten sus conocimientos 
con los otros, y por su participación en redes de cono-
cimiento o grupos de investigación establecidos. 

En cuanto al apoyo institucional necesario para el 
desarrollo y formación continua de los docentes en 
investigación, este trabajo coincide con el de Hernán-
dez, (2009), González, Pírela, Zerpa, (2012), y Arbe-
láez, (2005). Que establecen que es importante que las 
instituciones tengan una política de apoyo a la investi-
gación a los docentes, pero que ésta no es suficiente si 
esta no está de acuerdo con los escenarios y la gestión 
de la investigación propuestos para el cumplimiento 
de la misma. 

Conclusiones 

La revisión documental permitió evidenciar que 
este es un tema actual, que aunque se considera prio-
ritario para determinar la calidad de las instituciones 
de educación superior y está acorde con algunos de 
los hallazgos de este estudio de caso, aún no ha sido 
suficientemente estudiado y documentado. La investi-
gación permitió establecer que: 1) la formación en in-
vestigación recibida por los docentes en primera ins-
tancia proviene de sus estudios de posgrado, la cual es 
deficitaria en relación con la profundización requerida 
a nivel teórico y metodológico, sobre todo en aquellas 
maestrías relacionadas con enfoques cualitativos ver-
sus las que proponen enfoques cuantitativos, ambos 
necesarios para comprender los problemas relaciona-
dos con el proceso salud –enfermedad- cuidado. 2) 
Existe mayor exigencia que formación por parte de la 
institución, pues la formación casi siempre se centra 
en aspectos pedagógicos y didácticos y no propiamen-
te en investigación. 3) Los planes de trabajo exigen 
a los docentes hacer procesos de investigación que a 
veces no tienen la financiación adecuada intra-institu-
cional o no logran recursos externos, y cuya gestión 
no permite al interior la generación de espacios reales 
de construcción de comunidad académica, pues aun-
que formalmente existen tiempos de dedicación ex-
clusivos para investigación estos no son sincrónicos 
entre los miembros del grupo de investigación, por lo 
que no se generan verdaderos escenarios para el en-
cuentros de saberes. 4) La mayoría de los participan-
tes expresan dificultades para la escritura de artículos 
científicos o libros y poca o nula formación en estos 
aspectos. 5) No existe claridad en cuál es la propuesta 
de formación de la institución en relación con la in-
vestigación y tampoco los mecanismos de la misma 
para que los resultados de sus investigaciones real-
mente hagan trasformaciones sociales o culturales. 6) 
No existen mecanismos institucionales que favorez-
can la participación en redes de conocimiento, y los 
tiempos establecidos en el plan de trabajo del profesor 
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privilegian la docencia sobre las otras funciones esen-
ciales de la universidad.
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