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Prólogo

… para las maestras y los maestros que se encuentran con la pedagogía 
a través de la investigación y viajan en su propio camino esperanzador, 
al hacer realizable la formación de humanidad de niñas, niños, jóvenes 

y familias; un compromiso ético-político que esta profesión exige y al que 
nos debemos como educadores

Ana Brizet Ramírez-Cabanzo1 

Apostar por la construcción de un país más digno y en paz, 
requiere poner en primer plano a la educación como pilar fun-
damental para su realización, y a las maestras y maestros que en 
su oficio generan acciones intencionadas para potenciar lo que 
cada niño, niña, joven y familia pueden llegar a ser. Sin embar-
go, estas acciones no surgen en el vacío, por el contrario, nacen 
de ejercicios de problematización constante que se sitúan en el 
corazón de experiencias pedagógicas donde se detiene la mirada 
y se interpela el quehacer docente.

Hoy por hoy, son más los maestros que se inquietan por forjar en 
esas experiencias, escenarios para investigar el acontecimiento de 
la formación humana, que se despliega en un rol ético-político, 
bien como pedagogos, trabajadores de la cultura y profesionales 

1      Maestra de base de primaria y educación media, por más de 25 años, de la Secretaría de 
Educación de Bogotá. Coordinadora de la Red Chisua, colectivo de maestras y maes-
tros investigadores. Doctora en Educación. Docente Licenciatura en Educación Infantil 
de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
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de la educación. En este sentido, se fortalece la dimensión de la 
condición docente cuando nos asumimos desde el ser “maestro 
investigador”, nominación que permite descubrirnos como inte-
lectuales; pensamiento reflexivo que confiere, como dice Dewey 
(2004), la reconstrucción de su práctica pedagógica y, por ende, 
su reconceptualización.

El espíritu investigador en la escuela colombiana. Sistematización 
de un proceso de acompañamiento, es un libro que condensa 
una investigación desarrollada en el 2022, dentro del marco de 
la “Agenda de investigación para la transformación pedagógica” 
del Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Peda-
gógico (IDEP). El propósito no era otro que dar cuenta de la inte-
lectualidad en movimiento de algunas maestras y maestros que, 
mediante la escritura académica, presentaron la producción de 
saber pedagógico originado en los procesos de indagación en 
la escuela que habitan. Una labor que les demandó “cuestionar 
la curiosidad ingenua y la crítica, que se vuelve epistemológica” 
como lo expresara Freire (2004, p. 7), al reconocer las realidades 
de enseñanza y aprendizaje en las comunidades.

Cada uno de los apartados de este documento expresa el análi-
sis de los cinco momentos del proceso de sistematización de la 
estrategia de acompañamiento de carácter académico a docentes, 
siguiendo la metodología propuesta por Oscar Jara (2018). Tam-
bién, se describen los hallazgos frente a la producción escrita de 
saber pedagógico que se deriva de dinámicas de investigación edu-
cativa, propias del trabajo profesional de los maestros y maestras, 
en el marco de la estrategia de acompañamiento “La investigación 
en la escuela y el maestro investigador en Colombia”, convocada 
por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) y el Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación(MinCiencias). y ejecutada por el 
IDEP en alianza con la Universidad de los Andes y la Universidad 
Autónoma de Bucaramanga. 

De la misma manera, esta obra analiza cómo en el ejercicio de 
la investigación pedagógica, maestras y maestros alcanzan esa 
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“conexión orgánica entre la educación y la experiencia personal” 
según Dewey (2004, p. 71); una relación intersubjetiva e histórica 
que les permite articular la práctica cotidiana a la teoría, que a 
decir de Huergo (2000) “supone un horizonte de pensamiento, 
que le otorga sentido, pero que pocas veces está elaborada y 
explicitada como tal, … que está operante en la práctica y ope-
rando sobre ella; es decir, es una filosofía o teoría “muda”, … que 
sin embargo, "habla"”(p. 7).

La escritura académica es otra de las dimensiones del oficio del 
maestro que este libro aborda; así, hace evidente la artesanía 
detrás de la escritura, así como las múltiples reflexiones a tra-
vés de diferentes formas de escritura. Cuando de producción de 
saber pedagógico se trata, la relación entre escritura, docencia e 
investigación cobra sentido. El reto de enfrentarse a la escritura 
académica permitió que maestras y maestros, por un lado, eviden-
ciaran el carácter de cientificidad de sus experiencias para hacerlo 
circular en comunidades de indagación con miras a su difusión, 
contraste y puesta en común con otros investigadores; por otro 
lado, hizo que fortalecieran el dominio de la competencia superior 
de la lectura y la escritura, contribuyendo al conjunto de ideas 
pedagógicas actuales, es decir, los argumentos que le confieren la 
interrogación crítica de su experticia disciplinar y el pensamiento 
creativo e innovador a favor de proyectos educativos con perti-
nencia social en este tiempo presente (Ramírez-Cabanzo, 2018).

La sistematización expuesta da cuenta cómo deben investigarse 
los procesos de acompañamiento que se generan para la cualifi-
cación docente, desde la reivindicación de un saber pedagógico 
móvil y dinámico que es producido por los docentes cuando 
convierten en verbo su ejercicio profesional para llevarlo a la 
praxis. La comunicación multimodal, la participación en Ambien-
tes Virtuales de Aprendizaje (AVA) tipo MOOC, la creación de 
narrativas multimediales, la gamificación, entre otras interacciones 
sistematizadas, ejemplifican como estos procesos de acompaña-
miento se ponen a tono con lenguajes cada vez más conectivos, 
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hipertextuales, interactivos y convergentes de la cibercultura. Por 
tanto, este acompañamiento contribuye a alfabetizar críticamente 
a las maestras y los maestros en el uso y apropiación de distintas 
plataformas y aplicaciones para comunicar, contrastar, transferir 
y enriquecer la producción de saber (Ramírez-Cabanzo, 2023). 

Este libro, entonces, marca un hito para la construcción del Siste-
ma Nacional de Formación Docente, en tanto: 

• Asume el reconocimiento de maestras y maestros de la 
ciudad y el país como productores de saber pedagógico.

• Explicita cómo los docentes se apropian de la investigación 
de su práctica para problematizar su experticia en el aula en 
la que ejercen como profesionales de la educación.

• Visibiliza el valor académico y científico que se otorga a la 
producción investigativa escrita de docentes.

• Genera estrategias para socializar y transferir la producción 
de saber pedagógico.

• Reivindica la labor pedagógica de maestras y maestros de 
educación preescolar, básica y media que le apuestan a la 
transformación social y cultural de los entornos escolares y 
de las comunidades.

En síntesis, esta publicación consolida vasos comunicantes para 
interpelar las dinámicas intersectoriales de las agendas de política 
pública educativa en la ciudad y el país. En el momento actual, es 
un material que genera importantes cuestionamientos en el debate 
de la formación y la cualificación docente, así como en la necesi-
dad de dignificar los procesos educativos de las comunidades en 
sus territorios. Igualmente, puede favorecer escenarios para que 
estas discusiones se den a nivel local e institucional, especial-
mente en este último ámbito, pues es donde más se desconoce 
la producción investigativa y los aportes académicos que hace el 
docente a la transformación pedagógica. Este vector de cambio ha 
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de aportar también a que se propicien mayores condiciones para 
el debate de lo pedagógico y a la conformación de comunidades 
de aprendizaje en torno a la investigación desde la escuela.

Es así como se reconoce lo valioso de la investigación que desa-
rrollan las maestras y los maestros de la ciudad y el país al dar 
cuenta del acumulado de saber pedagógico que deriva en cono-
cimiento propio situado e intencionado. Así, el desafío está en 
comprender que el ejercicio profesional de maestras y maestros es 
un proceso vivo con múltiples actores, contextos y narrativas, que 
es cambiante y, por tanto, que las formas de investigar e innovar 
se diversifican, como los modos en que estas se documentan, se 
sistematizan y aportan a la transformación social y cultural.

Esta es pues la invitación a leer este libro desde la riqueza de 
cada uno de sus capítulos; en ellos, los saberes se apropian críti-
camente con el fin de narrar la condición del maestro investigador, 
no desde la carencia de un sujeto que debe capacitarse, sino 
por el contrario, a partir de la cualificación de sus capacidades 
para emprender apuestas de indagación sistemática, así como 
de escritura académica que los lleve a ser parte de comunidades 
de aprendizaje.

Referencias
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Introducción

Las políticas educativas han avanzado significativamente en el 
reconocimiento del saber que se produce desde la escuela, así 
como los movimientos pedagógicos magisteriales han logrado, en 
la historia reciente de la educación, posicionar un discurso propio 
sobre la investigación. Por ello, es necesario apoyar y acompa-
ñar a los maestros y maestras de la educación preescolar básica 
y media (EPBM) en estos procesos, especialmente en la etapa 
más crítica: la escritura y publicación de sus investigaciones y 
reflexiones pedagógicas. Esto es importante por dos razones; en 
primer lugar, porque visibiliza las capacidades que tienen los y las 
docentes de producir conocimiento válido, útil y situado sobre su 
quehacer pedagógico; y en segundo lugar, porque exige revisar 
cuidadosamente cómo ofrecer un acompañamiento que potencie 
esas capacidades y que cualifique la interlocución de quienes 
acompañan a maestros y maestras cuando se lanzan a la aventura 
de investigar e innovar. 

El punto de partida de esta sistematización es la convocatoria 
que hicieron los Ministerios de Educación Nacional (MEN) y el de 
Ciencia, Tecnología e Innovación (MinCiencias) denominada “La 
investigación en la escuela y el maestro investigador en Colom-
bia” que tuvo como propósito promover la excelencia docente 
mediante el reconocimiento del saber pedagógico y la investiga-
ción sobre la práctica que desarrollan los educadores (maestros, 
maestras y directivos) en su desempeño profesional.  

Este tipo de convocatorias que apuestan por un trabajo colabo-
rativo con enfoque de comunidad de aprendizaje, contribuyen a 
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que los y las docentes conviertan las investigaciones y reflexiones 
acerca de sus experiencias en fuentes de transformación pedagó-
gica. Además, sus producciones académicas hacen parte de su 
proceso formativo tal como lo señala el MEN (2020) “el proceso 
formativo se constituye en una herramienta valiosa que aporta 
al desarrollo de los proyectos educativos institucionales, ya que 
dicha producción se constituye en válida, objetiva y confiable, lo 
que bien puede dar lugar a transformaciones curriculares y de la 
gestión escolar” (p. 1). 

A dicha convocatoria la Universidad de los Andes, el Instituto para 
la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico (IDEP) y la 
Universidad Autónoma de Bucaramanga presentaron un proyecto 
que finalmente fue seleccionado entre otras ofertadas. El proce-
so desarrollado por las tres instituciones concibió cada una de 
las premisas que orientaron la convocatoria y reconoció en ellas 
la impronta de las reivindicaciones del Movimiento Pedagógico 
de 1984, el movimiento pedagógico que marcó un hito en la 
historia de la educación en Colombia. Tal como consideramos 
un hito que dos ministerios posicionen un discurso en torno a la 
investigación pedagógica derivada de los procesos de formación 
docente y de las experiencias propias de docentes de preescolar, 
básica y media, con especial énfasis en la escritura como medio 
para socializar y visibilizar el saber producido. Es, entonces, una 
aspiración que se ha materializado: desde la escuela y el aula se 
investiga; por eso, deben existir unas condiciones para tal labor, 
lo cual sigue siendo un reto enorme. 

Este libro pretende recoger de manera analítica y crítica, desde la 
sistematización de experiencias, el proceso de acompañamiento a 
la escritura de los docentes que participaron en el proyecto para 
identificar esas marcas que reconocimos como hitos. 

El enfoque de la sistematización

Para llevar a cabo la sistematización del proceso, que se desarro-
lló durante 18 meses, se adoptaron los postulados de Oscar Jara 
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(2018), quién en el texto Orientaciones teórico-prácticas para la 
sistematización de experiencias, plantea que sistematizar es “clasi-
ficar, ordenar o catalogar datos e informaciones para ponerlos en 
un sistema. En la educación popular no solamente la referencia es 
a datos o información sino a obtener aprendizajes críticos de las 
propias experiencias” (p. 3). Torres (1997), por su parte, identifica 
como central en cualquier proceso de sistematización la produc-
ción de conocimientos en tres pasos: reconstruir, interpretar y 
teorizar que a su vez se relacionan con otros tres propósitos: 
socializar ese conocimiento, promover procesos de formación 
usando ese conocimiento y de transformación a partir de generar 
interés para apropiarlo. 

Los textos que escribieron los maestros y maestras derivaron de 
investigaciones que hicieron sobre sus propias prácticas y su expe-
riencia docente. De allí que esta noción de sistematización nos 
pareció la más conveniente, pues, de lo contrario, esta no sería 
más que una suma de lecturas interpretativas que apuntan a con-
solidar un estado del arte o un estado de la cuestión2; asuntos que 
también pueden ser de interés, pero que no son el punto central 
en este proceso. 

Desde lo planteado por Jara (2018), los textos de maestros y maes-
tras no son únicamente informes de investigación, sino evidencia 
de un proceso biográfico profesional de los docentes, lo cual 
implica reconocer en sus escritos una dimensión epistémica y 
ética de la investigación. Igualmente, en términos de política del 
conocimiento, ponen en juego el planteamiento de un objeto de 
investigación, que parte sin duda, de la identificación de proble-
mas prácticos que se relacionan con el ejercicio profesional. Estos 
problemas se muestran emergiendo en un contexto y un momento 
histórico particular, con situaciones detalladas de los mismos al 
igual que las acciones emprendidas para resolverlo. Asimismo, 

2    Esta cuestión puede ser la escritura científica de los docentes, o bien, la investigación 
que hacen los docentes e inclusive los temas que investigan los docentes.
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dan cuenta de las reacciones de los afectados o involucrados, así 
como las percepciones, interpretaciones, intuiciones y emociones 
que atraviesan a los docentes; un espectro social y emocional que 
lleva a la búsqueda de alternativas con el propósito de intervenir 
y transformar esa situación mediante la investigación.

Pero las interpretaciones sobre los escritos de los docentes des-
bordan esta sistematización, que ha querido poner el foco en el 
acompañamiento y en una interpretación crítica de este. Por ello, 
el trabajo se ha concentrado en descubrir y evidenciar la lógica 
del sentido del proceso de acompañamiento, los factores que 
intervinieron, las condiciones y situaciones que llevarían a produ-
cir un conocimiento sobre ese acompañamiento y a derivar unos 
aprendizajes. Esta ruta les permitirá a los tomadores de decisión 
y a quienes se preguntan por cómo acompañar a los docentes de 
la EPBM en sus apuestas investigativas a hacerlo mejor. 

En cuanto a la propuesta metodológica de esta sistematización, 
se retoman los cinco tiempos propuestos por Jara (2018), que a 
su vez conforman los 5 capítulos del presente libro. Son estos:

Capítulo 1. El punto de partida: se establece como punto de 
partida la convocatoria realizada por el Ministerio de Educación 
Nacional y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Se 
analizó el contenido de los términos de referencia de la convo-
catoria y sus implicaciones en la historia de la educación reciente 
del país. 

Capítulo 2. Las preguntas iniciales: lo que propone Jara es una 
lista de preguntas que permitieron precisar las finalidades de la 
sistematización, así como delimitar y seleccionar lo que se siste-
matiza, al igual que plantear el diseño metodológico. Estas son 
las preguntas que se abordaron:

• ¿Para qué se quiere hacer esta sistematización? Palma (1992) 
señala tres finalidades de la sistematización: la que busca 
favorecer el intercambio de experiencias; la que propone 
la comprensión y reflexión de un equipo sobre su propio 
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trabajo; y la que plantea adquirir conocimiento a partir de la 
práctica. Estos propósitos pueden no ser excluyentes, aunque 
sí ayudan a delimitar la selección de uno de ellos.

• ¿Qué se quiere sistematizar? Con lo que se delimita el objeto 
a sistematizar.

• ¿Qué aspectos centrales son los que interesan? Se define un 
eje de sistematización. 

• ¿Qué fuentes de información se van a utilizar?, ¿qué 
procedimientos se van a seguir? y ¿qué instrumentos se 
deben diseñar tanto para ordenar y clasificar la información 
como para analizarla? Que se responden con el diseño 
metodológico de la sistematización.

Capítulo 3. Reconstrucción del proceso: se describe de manera 
ordenada, secuencial y cronológica la experiencia que fue orga-
nizada en cuatro momentos. El primero de ellos, es la propuesta 
presentada por la Universidad de los Andes, el IDEP y la Univer-
sidad Autónoma de Bucaramanga a la convocatoria realizada por 
el MEN y MinCiencias. El segundo momento es el proceso de 
acompañamiento a partir de una propuesta de formación docente 
que abordó dos temas: la investigación pedagógica y la escritura 
de textos científicos. El tercer momento es el acompañamiento 
a la revisión de manuscritos y el cuarto momento describe el 
acompañamiento a la publicación de los artículos.

Capítulo 4. La reflexión y el análisis crítico: consiste en la tema-
tización o categorización de lo que emerge al hacer el análisis 
de la información recolectada y la reconstrucción del proceso. 
En este momento, resulta importante dar cuenta del perfil de los 
docentes seleccionados que realizaron investigaciones e innova-
ciones sobre su práctica y utilizaron la escritura para socializar y 
divulgar el saber que produjeron.

Capítulo 5. El punto de llegada: que expone las conclusiones en 
clave de aprendizajes.
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Capítulo 1. El punto de partida:                        
la convocatoria del Estado

La invitación realizada por el Estado es novedosa; dos Ministerios, 
MEN y MinCiencias, unen esfuerzos mediante la figura de un 
convenio de cooperación en el que suman capacidades técnicas, 
administrativas y financieras para fortalecer las habilidades de 
investigación de docentes de EPBM en la producción de recursos 
educativos digitales y en la divulgación del saber pedagógico, su 
uso y apropiación.

El 17 de marzo de 2020 los dos Ministerios hacen la invitación3 que 
duraría dos meses, y que solicitaba a un número determinado4 de 
Instituciones de Educación Superior colombianas, con grupos de 
investigación categorizados en A1 o A y con líneas de investiga-
ción en áreas de la educación, la presentación de una propuesta 

3   Invitación del 17 de marzo de 2020 del Ministerio de Educación Nacional (MEN) y 
el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (Minciencias). Enlace: https://min-
ciencias.gov.co/sites/default/files/upload/convocatoria/01_invitacion_a_presentar_
propuesta_publicacion_de_articulos_cientificos-firmado_con_anexos.pdf 

4     La invitación señala que “la modalidad de invitación a presentar propuesta se determi-
nó en razón a que los posibles proponentes se puedan identificar en un análisis de los 
grupos de investigación clasificados por Minciencias. De los grupos de investigación 
en el área de Ciencias de la Educación (45), se encuentran 27 en A 1, 90 en A y entre 
ellos, 10 grupos de investigación declaran en sus líneas de investigación trayectoria 
en formación de maestros/docentes/profesores o formación de maestros en CTel”. Así 
pues, se deduce que la invitación fue hecha a 10 grupos, en los que se contó el grupo 
de investigación de la Universidad de los Andes, quien, a su vez, extendió la invitación 
al Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico (IDEP) y a la 
Universidad Autónoma de Bucaramanga a participar como aliados en la presentación 
de la propuesta; aliados que también sumarían a la contrapartida global.

https://minciencias.gov.co/sites/default/files/upload/convocatoria/01_invitacion_a_presentar_propuesta_publicacion_de_articulos_cientificos-firmado_con_anexos.pdf
https://minciencias.gov.co/sites/default/files/upload/convocatoria/01_invitacion_a_presentar_propuesta_publicacion_de_articulos_cientificos-firmado_con_anexos.pdf
https://minciencias.gov.co/sites/default/files/upload/convocatoria/01_invitacion_a_presentar_propuesta_publicacion_de_articulos_cientificos-firmado_con_anexos.pdf
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para diseñar y ejecutar una estrategia de formación y acompa-
ñamiento a docentes investigadores de EPBM para la divulgación 
del saber pedagógico mediante publicaciones académicas de 
alta calidad. El objetivo es producir al menos doscientos artículos 
resultados de investigación, de los cuales el 10% sea publicado 
en revistas indexadas y categorizadas por MinCiencias en A 1, 
A 2, B, C y D; el resto de ellos, en publicaciones de generación 
de contenidos como compilaciones, libros de divulgación, libros 
producto de investigación, entre otros (MEN-MinCiencias, 2020). 
Lo anterior, con el fin de consolidar una estrategia de acompa-
ñamiento que promoviera el fortalecimiento de las competencias 
investigadoras de los docentes y la publicación de artículos cien-
tíficos u otros productos asociados a investigaciones en el área 
de la educación.

El documento de la invitación empieza recordando que es pro-
pósito central del Estado la formación inicial y permanente de los 
docentes, la cual está orientada a la educación de los escolares 
para un contexto en postconflicto. Es necesario recordar que esta 
convocatoria fue publicada a mediados de marzo de 2020 cuando 
apenas se anunciaba el inicio de la pandemia; una realidad que 
mostró retos adicionales a los que usualmente se enfrenta el país 
y que dejó en evidencia la brecha digital, violencias naturaliza-
das (intrafamiliar y de género), la fragilidad de la salud mental,  la 
pobreza oculta, entre otras situaciones que interpelaron las formas 
tradicionales de educar.

Esta invitación, como se ha afirmado anteriormente, puede ser 
considerada como un hito histórico que materializa una de las 
consignas del magisterio colombiano: reconocer el rol de maestros 
y maestras de la EPBM como productores de saber pedagógico. 
Una salvedad que hay que hacer es que si bien no es un acon-
tecimiento inédito alrededor de la investigación pedagógica o de 
aquella que se realiza desde el aula y la escuela por maestros y 
maestras de PBM, si pone en juego y articula una serie de políti-
cas como marco normativo lo cual muestra el camino recorrido 
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por los movimientos magisteriales e intelectuales de los años 80 
como la Ley General de Educación de 1994, los planes decenales 
de educación, las misiones de educación, los CONPES del sector 
educativo, así como en el sector científico, las misiones de cien-
cia, tecnología e innovación. Todas ellas revelan que las aspira-
ciones sociales del magisterio se han ido materializando pues no 
consideramos que la ley funde la práctica, sino que es ella la que 
exige una normatividad que reconozca las conquistas sociales. 

Muestra de lo anterior es el marco normativo de la invitación 
construido en primer lugar desde el  Plan Nacional de Desarrollo 
2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” que esta-
blece en su segundo objetivo “brindar una educación con calidad 
y fomentar la permanencia en la educación inicial, preescolar, 
básica y media y centra como estrategia para ello promover el 
desarrollo profesional de los docentes fortaleciendo su forma-
ción y la investigación sobre la práctica” (MinCiencias, citado por 
MEN,  2020, p. 4). Un objetivo que busca mejorar la calidad de 
la educación y promover la excelencia docente mediante el reco-
nocimiento del saber pedagógico y la investigación, con el apo-
yo de MinCiencias, por medio de cuatro líneas de investigación: 
recursos didácticos, comunidades de aprendizaje, divulgación del 
saber pedagógico y jóvenes maestros investigadores.

En segundo lugar, se acude al Plan Nacional Decenal de Edu-
cación (PNDE) 2016 – 2026. De este, se retoman los desafíos 
estratégicos 4, 5 y 10. En el cuarto desafío, se asume que dentro 
de la construcción de una política pública para la formación de 
educadores, se genere un plan de incentivos que tenga en cuenta 
aspectos de movilidad, tiempo y recursos; reconocimiento para 
el desarrollo de la investigación; el acceso a programas de forma-
ción en servicio; y el incremento de “los espacios de intercambio 
y socialización de experiencias significativas e innovadoras en 
el aula” (2020, p.4). Del quinto desafío, se retoma lo referido a 
“impulsar una educación que transforme el paradigma que ha 
dominado la educación hasta el momento” (p. 4) con un linea-
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miento estratégico que muestre la necesidad de “promover un 
cambio profundo del modelo pedagógico y de un amplio apoyo 
y estímulo a las innovaciones educativas del país” (p. 4), para 
lo cual,  se debe “impulsar la creatividad en las aulas y que los 
docentes innovadores cuenten con el apoyo necesario para sis-
tematizar, evaluar y hacer seguimiento a sus experiencias”(p. 4). 
Finalmente, en el décimo desafío estratégico, se propone “fomen-
tar la investigación que lleve a la generación de conocimiento en 
todos los niveles de educación” (p. 4); por ello, es preciso fortale-
cer los procesos investigativos de los docentes beneficiados con 
los planes de incentivos.

Un tercer documento que se retoma es justamente el del Sistema 
Colombiano de Formación de Educadores (MEN, 2013), en el que 
se plantea la importancia de la pedagogía y la investigación en la 
formación de educadores como elementos que potencializan los 
propósitos del sistema. En este documento, también se reconoce 
la importancia del educador como productor de saber, así como 
la necesidad de promover y divulgar el conocimiento que surge 
de la investigación educativa:

En consecuencia, la función del educador de formar y promover la 
capacidad de asombro, indagación, creación, interés y deseo por cono-
cer y explicar la realidad solo puede ser cumplida si su formación se 
dirige claramente a promover la actitud reflexiva e investigativa del 
educador. (…) La investigación y la formación en investigación impli-
can la participación efectiva de MinCiencias, las universidades, las 
escuelas normales superiores, los maestros interesados en el tema, sus 
agremiaciones y redes, los grupos de investigación y las secretarías de 
educación, entre otros. Es importante señalar que se hace latente la 
necesidad de conformar comunidades de investigadores que interpreten 
reflexivamente la sociedad y que creen ambientes democráticos que 
posibiliten la movilización pedagógica. (MEN – MinCiencias, 2020, p. 5) 

Enseguida, y derivado de lo anterior, un anexo denominado “mar-
co político” define los saberes pedagógicos como:

El conjunto de conocimientos teóricos y prácticos que poseen los 
docentes y se concretan en el aula lo cual implica el reconocimiento 
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de sus experiencias en el proceso de enseñanza y sus posibles implica-
ciones en la reconfiguración de sus prácticas. A su vez, la investigación 
es un espacio de producción de conocimiento, toda vez que aporta la 
constante formación del docente y a la indagación y reflexión sobre 
las prácticas propias de los docentes. (MEN, 2013, p.5)

Como puede verse, es explícita la importancia de la investigación 
pedagógica en relación con la formación de los educadores y 
con el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología; en ese sentido, 
se considera factor de mejoramiento de la calidad educativa que 
debe ser promovida por el Estado, en concreto por el MEN que 
tiene entre otras funciones: fomentar las innovaciones curriculares 
y pedagógicas, así como promover y estimular la investigación 
pedagógica, científica y tecnológica. Una de las líneas de trabajo 
actuales de esa entidad es la de divulgación del saber pedagógico 
que tiene por objetivo “aportar a la excelencia de los educado-
res de Preescolar, Básica y Media del sector oficial, y brindar 
incentivos a quienes desarrollaron procesos investigativos y de 
producción académica que inciden en la reflexión y transforma-
ción de sus prácticas pedagógicas y de la gestión institucional” 
(MEN – MinCiencias, 2020, p. 2).

Igualmente, el marco normativo del Sistema Nacional de Ciencia 
Tecnología e Innovación es recogido en esta invitación, al señalar 
que uno de los objetivos generales de MinCiencias es “establecer 
estrategias para el avance del conocimiento científico, el desa-
rrollo sostenible, ambiental, social, cultural y la transferencia y 
apropiación social de la ciencia, a la tecnología, la innovación, 
para la consolidación de una sociedad basada en el conocimien-
to. Así mismo impulsar el desarrollo científico, tecnológico y la 
innovación de la nación” (p. 4).  

Desde el objetivo estratégico de MinCiencias que apunta a 
“fomentar la generación y uso del conocimiento científico y tec-
nológico para la consolidación de la sociedad del conocimiento” 
(p.2), la invitación  acude a la definición de actividades científicas 
y tecnológicas en la que se inscribe la convocatoria, ya que la 
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misma involucra productos de generación de nuevo conocimien-
to, de apropiación social y de formación del recurso humano; al 
igual que la difusión científica, la divulgación del conocimiento 
generado por medio de publicación de resultados, la formación 
de recurso humano para el avance y gestión de la ciencia y  el 
establecimiento de redes de información científica.

Se retoma además el CONPES de Ciencia, Tecnología e Innova-
ción, con su tercer objetivo que pretende fortalecer la formación 
del recurso humano para la investigación y la innovación, para 
lo cual, una de sus estrategias es desarrollar competencias cien-
tíficas en educación básica y media. En ella se plantea además 
“promover escenarios de innovación desarrollando herramientas 
didácticas y espacios de aprendizaje que apoyen a los maestros 
y estudiantes en sus prácticas pedagógicas innovadoras (CONPES 
3582 de 2009, p.44 citado en MEN – MinCiencias, 2020, p.6).

Respecto a los objetivos específicos de la invitación, estos se cen-
tran en la divulgación de los procesos de investigación y el apo-
yo y acompañamiento a los docentes con miras a fortalecer las 
competencias en investigación. En este punto, resulta interesante 
considerar los criterios formulados por los dos ministerios para 
aceptar las postulaciones de los docentes:  i) docentes vinculados 
a programas de formación de pregrado y posgrado que tuvieran 
resultados de sus investigaciones académicas para ser publicadas; 
ii) semilleros con grupos de investigación conformados por docen-
tes de preescolar básica y media que estuvieran vinculados a 
programas de formación de pregrado y posgrado o a instituciones 
de educación superior;  iii) docentes que de manera individual o  
mediante colectivos (como semilleros o grupos de investigación), 
estuvieran adelantando investigaciones desde su práctica peda-
gógica; y iv) docentes que hicieran parte del programa Ondas 
de MinCiencias.

A partir de estos criterios, se puede suponer que los docentes 
no solamente investigan como resultado de sus procesos forma-
tivos de pregrado y posgrado sino como iniciativa propia. Por 
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supuesto, hay una evidencia que respalda esa suposición, que 
no tiene que ver directamente con una política de fomento de 
las investigaciones desde la escuela y el aula, sino a incentivos y 
a premios de organizaciones privadas como el que entregaba la 
Fundación Compartir, así como el Premio a la Investigación y a 
la Innovación Educativa en Bogotá, que es entregado por el IDEP, 
una entidad gubernamental5.  

Otro asunto que llama la atención es el considerar la existencia 
de semilleros de investigación y de grupos de investigación de 
docentes de EPBM. Un número que Minciencias ha identificado, 
lo cual sería una evidencia de cómo el magisterio se ha venido 
insertando dentro del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnolo-
gía, apostándole a registrarse, reconocerse y categorizarse en el6,    
visibilizándose como un actor que aporta al desarrollo científico 
de la educación en el país. 

En la invitación, además se plantea diseñar y desarrollar una estra-
tegia de acompañamiento de carácter académico, como tam-
bién, de brindar una asesoría especializada para la publicación de 
artículos científicos, producto de una investigación pedagógica. 
Para ello, los textos tendrían que pasar los filtros de las revistas 
indexadas de mayor índice hasta lograr que alcancen su publi-
cación efectiva. Una exigencia para las universidades invitadas, 
ya que, en el ámbito editorial, muchas veces se devuelven los 
artículos más de una vez, tomándose en promedio ocho meses 
para aceptar su publicación. Más allá de esto, la publicación en 
este tipo de revistas por parte de maestros y maestras de la EPBM 

5     Un estudio del IDEP mostró que hay más de 17 distintos premios en el país otorgados 
a los docentes de preescolar básica y media por diferentes entidades del orden guber-
namental y no gubernamental (Manrique, 2019).

6   Durante el proceso desarrollado, el IDEP paralelamente realizó una convocatoria en 
Bogotá para acompañar grupos de investigación de maestros y maestras de preesco-
lar básica y media que estuvieran interesados en participar en la medición de grupos 
de investigación de MinCiencias. De tal manera, se avalaron 20 grupos; mientras que 
dos grupos lograron la categorización y cuatro obtuvieron el reconocimiento por parte 
de MinCiencias.  



26

Investigaciones para la Transformación Pedagógica - IDEP

desvirtúa la tesis de que la producción escritural de estos no tiene 
la calidad suficiente para circular en dichos medios.

De este modo, la estrategia de formación docente que propuso 
la invitación de los ministerios es un a través de la figura de un 
diplomado centrado en el desarrollo de elementos escriturales y 
de producción de textos científicos, así como la gestión editorial 
en diferentes publicaciones indexadas, bases de datos, con sus 
requisitos y procedimientos para la publicación de artículos cien-
tíficos en revistas nacionales e internacionales desde las normas 
editoriales vigentes. Otro campo temático del diplomado contem-
pló la necesidad de crear contenidos de actualización en inves-
tigación cualitativa y cuantitativa; y finalmente, un tercer campo, 
tenía que ver con diseñar una ruta de asesoría sobre los elementos 
de la plataforma Scienti de MinCiencias, necesarios para cualquier 
investigador. El acompañamiento debía contemplar la revisión de 
cada artículo y la retroalimentación de este, tanto en aspectos 
editoriales como en aspectos académicos propios del tema desde 
la disciplina que lo aborda. 

Para quienes han transitado la historia reciente de la educación 
en el país, resulta familiar ciertos términos acuñados en el objeto 
del convenio celebrado entre los dos ministerios, como en el 
objetivo de la invitación que hacen a las universidades. Vale la 
pena entonces hacer la siguiente digresión histórica y pedagógica.

Un término que aparece en la invitación es el de saber pedagó-
gico, el cual tiene tradiciones intelectuales identificables en el 
campo educativo de nuestro país. Una de estas, es el Grupo de 
Historia de la Práctica Pedagógica (GHPP), quizás el que mayor 
haya aportado a la conceptualización del saber pedagógico. Olga 
Lucía Zuluaga, fundadora de ese grupo, es la primera en propo-
nerle al Movimiento Pedagógico esta noción de saber pedagógico:

el espacio más amplio y abierto de un conocimiento, es un espacio 
donde se pueden localizar discursos de muy diferentes niveles: desde 
los que apenas empiezan a tener objetos de discurso y prácticas para 
diferenciarse de otros discursos y especificarse, hasta aquellos que 
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logran una sistematicidad que todavía no obedece a criterios formales. 
Es decir, el saber nos permite explorar desde las relaciones de la prác-
tica pedagógica hasta las relaciones de la pedagogía, así: primero de la 
práctica pedagógica con la educación, la vida cotidiana de la escuela 
y el entorno sociocultural que la rodea, pasando por las relaciones 
con la práctica política; segundo, de la pedagogía con la didáctica, su 
campo de aplicación y de articulación con los saberes enseñados; con 
las ciencias de la educación; con la historia de la educación y de la 
pedagogía que los historiadores de las ideas toman como historia de 
su “progreso”; [y] con las teorías que le han servido de modelo o de 
apoyo para su conformación. (1999, p.26)

Zuluaga propuso que, al adoptarse el término de saber para la 
pedagogía, se estaba buscando destacar la movilidad que brinda 
al investigador desplazarse desde las regiones más sistematizadas 
hasta los espacios más abiertos que están en permanente inter-
cambio con las Ciencias Humanas y otras disciplinas y prácticas. 
De otro lado, es llamativo cómo se usa la categorización de los 
grupos para garantizar que solo aquellos de las más altas calida-
des, de acuerdo con la medición establecida por Minciencias, 
sean los que acompañen a los docentes en sus procesos. De la 
misma forma, el desafío establecido para la publicación de los 
manuscritos en revistas tiene los más altos índices en las catego-
rizaciones académicas. Un escenario ideal que visibiliza la pro-
ducción del saber pedagógico.

También vale la pena recordar que, en la historia de la educa-
ción en Colombia, más exactamente en 1984, el maestro como 
intelectual reflexiona sobre su práctica, lo que deriva en un saber 
que le es propio y que funda su ejercicio profesional. Esto, abrió 
la posibilidad en los años 90 de asumir que desde la escuela y el 
aula era posible hacer investigación. Circularon lecturas de autores 
de otras latitudes que ayudaron a darle fuerza a esta idea como 
Kemmis, Elliot, Stenhouse y Shön; y la misma Ley General de Edu-
cación de 1994 recoge la reivindicación del estatuto intelectual 
del maestro en su artículo 4:
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El Estado deberá atender en forma permanente los factores que favo-
recen la calidad y el mejoramiento de la educación; especialmente 
velará por la cualificación y formación de los educadores, la promoción 
docente, los recursos y métodos educativos, la innovación e investiga-
ción educativa, la orientación educativa y profesional, la inspección y 
evaluación del proceso educativo. (art 4)

Así mismo, en su artículo 109 propone “desarrollar la teoría y la 
práctica pedagógica como parte fundamental del saber del edu-
cador y fortalecer la investigación en el campo pedagógico y en el 
saber específico”. Desde entonces, son muchos los caminos que se 
han tendido para fomentar y fortalecer la investigación pedagógica 
y, por ende, de la figura del maestro investigador. Por ejemplo, 
mediante procesos de formación postgraduada, especialmente en 
maestrías y doctorados; con la participación de docentes de edu-
cación preescolar, básica y media en los grupos de investigación 
de las universidades; en la constitución de redes de docentes y 
semilleros escolares de investigación, entre otros. Lo anterior, ha 
generado una amplia producción de conocimiento, que, sin embar-
go, no se difunde entre la comunidad científica ni en la magisterial; 
dificultad que el MEN y MinCiencias pretendieron subsanar con 
esta convocatoria. 

 



29

Capítulo 2. Las preguntas iniciales

Tal como se anunció en la introducción, se retomaron las pre-
guntas propuestas por Jara (2018) para definir los alcances de 
la presente sistematización. A continuación, se presenta lo con-
certado por el equipo de la Universidad de los Andes, el IDEP 
y la Universidad Autónoma de Bucaramanga, sobre cada una 
de las preguntas: 

¿Para qué se quiere hacer esta sistematización? 

Para obtener aprendizajes críticos de la experiencia del proce-
so de acompañamiento a docentes que investigan y reflexionan 
sobre su práctica pedagógica para aportar a políticas de formación 
docente y a conceptualizaciones sobre el maestro investigador y 
la investigación pedagógica.

¿Qué se quiere sistematizar? 

El proceso de acompañamiento del proyecto “La investigación en 
la escuela y el maestro investigador en Colombia”, desarrollado 
entre noviembre de 2020 y mayo de 2022. 

¿Qué aspectos centrales de la sistematización son los 
más importantes?

Los términos de la convocatoria evidencian lo que es susceptible 
teorizar desde la experiencia desarrollada: i) la noción de inves-
tigación pedagógica, ii) la formación docente en ejercicio y iii) la 
escritura académica.
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¿Qué fuentes de información se van a utilizar? ¿qué 
procedimientos se van a seguir? 

El diseño metodológico contempló técnicas de análisis docu-
mental, así como de enfoques cualitativos. La revisión documen-
tal parte de recolectar y organizar la información disponible en 
documentos, los cuales fueron codificados y categorizados previa 
lectura de estos. La identificación de vacíos en la información 
recabada en la revisión documental llevó a diseñar una ruta cua-
litativa de trabajo de campo que inicia con la elaboración de una 
batería de preguntas, de guiones para realizar entrevistas indivi-
duales y grupos focales, de quienes participaron en el proyecto 
según el rol que desempeñaron. (Tabla 1).

Tabla 1. Procedimiento metodológico

Fuente: elaboración propia.

Continúa

Momentos del proyecto Informacion recolectada

Las convocatorias:
a. Invitación del MEN/Minciencias 
b. La propuesta de las entidades
c. La convocatoria y selección de manuscritos

TOR MEN/Minciencias
Propuesta U. Andes/IDEP/U. Bucaramanga
Convocatoria a docentes
Resultados de inscripción
Evaluación de manuscritos
Informes de la ejecución del convenio
Webinar

La propuesta de formación docente Propuesta académica
Propuesta de la mediación tecnológica
Grupos focales y entrevistas 

El acompañamiento a la escritura Propuesta académica
Formatos diseñados
Formatos diligenciados
Grupos focales y entrevistas 

El acompañamiento a la publicación Propuesta de ruta editorial
Revistas seleccionadas
Evaluaciones
Grupos focales y entrevistas 
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Tabla 1. Procedimiento metodológico

Fuente: elaboración propia.

Los contenidos de cada uno de los aspectos centrales de la sis-
tematización definieron un campo categorial que tuvo una trian-
gulación teórica a partir de la revisión de literatura académica 
sobre maestro investigador, investigación en la escuela, escritura y 
formación docente en investigación (Tabla 2). Este procedimiento 

Procedimiento Actividades Técnicas

Recolección de la información Inventario de la información
Ordenamiento y procesamiento de la 
información

Técnicas de revisión documental:
Prelectura y lectura
Codificación
Categorización

Reconstrucción de la 
experiencia

Redacción de texto descriptivo y 
cronológico del proceso con base en 
revisión documental
Identificación de vacíos de 
información
Diseño de guiones entrevistas y 
grupos focales
Realización de entrevistas y grupos 
focales
Transcripción de entrevistas y 
grupos focales
Caracterización de los docentes 
participantes

Técnicas cualitativas:
Entrevistas semiestructuradas
Grupos focales

Análisis, síntesis e 
Interpretación crítica

Diseño de la ruta analítica de la 
información
Análisis de la información

Técnicas cualitativas:
Codificación de entrevistas
Categorización de la información 
(Categorías previas y emergentes)
Triangulación teórica

Conclusiones y recomendaciones Elaboración de balance en términos 
de aprendizajes y proyecciones

Elementos de la prospectiva
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permitió construir la ruta analítica para entrar al momento de la 

reflexión y el análisis crítico. 

 Tabla 2. Matriz de categorías

Fuente: elaboración propia.

Categorías previas Categorías emergentes

Imagen del maestro investigador Roles
Necesidades
Condiciones

Formación docente en investigación Diseño
Acompañamiento
Tutoría

Prácticas de escritura en el docente Evaluación
Escritura (científica) docente
Difusión y socialización del conocimiento
Alfabetización académica
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Capítulo 3.  Reconstrucción del proceso

La reconstrucción del proceso expone la propuesta presentada 
por la Universidad de los Andes, el IDEP y la Universidad Autó-
noma de Bucaramanga. Luego, la convocatoria realizada por estas 
instituciones a los docentes del país; y finalmente, el proceso de 
selección de los manuscritos, dentro del cual, se describe el desa-
rrollo de la estrategia de formación docente, el acompañamiento 
a los manuscritos y a la publicación. 

La propuesta presentada

La presentación de la propuesta “La investigación en la escuela y 
el maestro investigador en Colombia” fue hecha por la Universidad 
de los Andes como principal ejecutor; el IDEP y la Universidad 
Autónoma de Bucaramanga fueron las entidades coejecutoras. Esta 
propuesta expone como contexto que: 

Las políticas de formación de maestros en las últimas décadas han 
permitido que los docentes en Colombia hayan aumentado su nivel de 
preparación sin precedentes. Hasta hace menos de 20 años era muy 
extraño que los docentes tuvieran formación de maestría o doctorado, 
actualmente el 30% de los maestros tiene algún postgrado (Figueroa et 
al., 2018), esto significa que cerca de 100 mil docentes han continuado 
sus estudios después del pregrado. Lo anterior, ha permitido que la 
reflexión pedagógica avance a otros niveles donde se han consolidado 
procesos de investigación de la propia práctica de una manera más 
intencionada y decidida. Así como, promover que los docentes con-
soliden y difundan los aprendizajes producto de sus investigaciones 
es clave por varias razones. Por un lado, les permite empoderarse 
del saber pedagógico y aportar a la discusión sobre las problemáticas 
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propias de la escuela. En segundo lugar, es una oportunidad para que 
otros maestros aprendan de las experiencias de sus colegas y se animen 
a reflexionar sobre su propia práctica. (Bayona et al., 2020, p. 6) 

Ahora bien, las instituciones plantearon como objetivo del proyec-
to “diseñar e implementar una estrategia de acompañamiento a 
docentes investigadores de EPBM para la publicación de artículos 
científicos producto de investigaciones en educación, en revistas 
indexadas y otras publicaciones reconocidas por MinCiencias” 
(2020, p. 15). Lo anterior, a realizarse desde un proceso sistemáti-
co de indagación, reflexión y publicación, en el que los maestros 
pudieran publicar tanto en revistas y libros, experiencias valiosas 
que favorecieran la crítica, la autocrítica y el planeamiento de 
estrategias para mejorar la práctica pedagógica, y con ella, la 
calidad de la educación en ámbitos educativos diversos.

Para lograr este objetivo, se diseñó una metodología que apuntó 
a garantizar el éxito del proyecto mediante tres etapas. La prime-
ra, de realización de la convocatoria y difusión; la segunda, de 
evaluación y selección; y la tercera, de acompañamiento, deno-
minada Programa Profesional de Formación de Investigadores 
en Educación (PFIE). La última etapa fue concebida como una 
posibilidad de formación profesional, en la medida que el acom-
pañamiento se dio desde la selección de los textos hasta su publi-
cación. A continuación, se describen las tres etapas mencionadas: 

1. Etapa de convocatoria y difusión: su objetivo era construir 
vínculos de confianza entre los docentes interesados y las 
entidades regionales interesadas en la creación de redes 
de investigación. Para esto, se plantearon dos estrategias 
simultáneas: la convocatoria a docentes investigadores y 
la convocatoria a instituciones. El propósito consistía en 
identificar a los docentes o grupos de docentes que han 
adelantado investigaciones y que quisieran recibir un 
acompañamiento para impulsar su publicación. Para ello, 
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se diseñó una estrategia de comunicación para que fue-
se posible vincular a maestros de todos los territorios del 
país, buscando alianzas con las instituciones regionales que 
tienen cercanía con ellos, como Universidades, Escuelas 
Normales Superiores, Secretarías de Educación, Centros de 
Investigación, Centros de Innovación, Redes de Maestros y 
Sindicatos, entre otras. También se divulgó la información 
de la convocatoria en las redes sociales de todas las insti-
tuciones participantes y aliadas, a la vez que se hicieron 
sesiones en vivo para dar solución a las preguntas y lograr 
escenarios de participación. La estrategia contemplaba la 
construcción de un micrositio para mantener la información 
actualizada y una fluida comunicación.

2. Etapa de evaluación y selección: se proponían tres pasos; el 
primero, la evaluación de criterios mínimos de postulación 
y recepción de documentos, el filtro de los documentos 
que cumplieran con los requisitos mínimos indicados por 
el MEN en la convocatoria y que además cumplieran con 
la estructura básica para ser considerados como producto 
de investigación. El segundo, la evaluación de documentos, 
usando matrices de evaluación o rúbricas según el tipo de 
investigación, lo cual valoraría la calidad del documen-
to. Esta valoración se haría usando una metodología de 
evaluación a doble ciego, donde dos expertos temáticos 
evaluarían el texto, sin conocer datos personales de los 
autores. El último paso de esta etapa es la lista de elegibles 
que se elaboró a partir de los puntajes que se ordenaron 
de mayor a menor. Los 250 mejores puntajes pasarían a la 
siguiente etapa. 

3. Etapa de diseño: el Programa Profesional de Formación 
de Investigadores en Educación (PFIE) se organizó en tres 
momentos específicos para formar y asesorar a los docentes 
en aspectos claves para la escritura y publicación de sus pro-
ductos académicos en formato de artículos científicos. Esos 
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tres momentos fueron: fundamentación, acompañamiento 
académico especializado y seguimiento a la publicación 
de los artículos. El PFIE empezaría con un proceso de fun-
damentación teórico-práctica, que buscaría profundizar en 
temas relevantes de la metodología, publicación y promo-
ción de investigaciones educativas. Asimismo, teniendo en 
cuenta que la investigación y publicación académica es un 
ejercicio no solo teórico, se planteó un segundo momento 
de acompañamiento académico especializado que propuso 
una dinámica práctica para afinar aspectos de contenido y 
forma en los artículos de investigación de cada uno de los 
docentes seleccionados. 

Los docentes continuarían con la fase de acompañamiento 
de la preparación de sus escritos en pequeños grupos de 
máximo 10 participantes. A cada grupo le sería asignado un 
equipo de tres personas: un tutor principal, un tutor de lengua 
y un tutor de área según el tema y metodología de los artí-
culos. Estos grupos de acompañamiento trabajarían de forma 
intensiva con los docentes y serían la clave para enriquecer, 
desde diferentes perspectivas, los textos y asegurar la cali-
dad de estos con el objetivo de aumentar la probabilidad de 
publicación. Por ello, lo primero era preparar el manuscrito 
de cada participante para la publicación en una revista o en 
una compilación editada por la Universidad de los Andes, el 
IDEP o la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB); 
luego, fortalecer los lazos académicos e investigativos que 
condujeran a la conformación de ‘comunidades de inves-
tigación’ en la que se integrara a los docentes que hicieran 
parte del PFIE, a los tutores que acompañaran el proceso 
de preparación del manuscrito para publicación y al equipo 
editorial. Así, el objetivo era consolidar la identidad, práctica 
y producción investigativa en educación durante y después 
del programa. 
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Finalmente, para asegurar el éxito en la publicación de cada 
uno de los artículos, se planteó un ‘momento de seguimiento 
a la publicación de los artículos’, en el que se establecían 
procedimientos específicos para ayudar a los docentes en lo 
editorial. Momento en el que, como actividades principales, 
estarían la revisión, evaluación y seguimiento personalizado 
de cada uno de los textos por parte de un equipo editorial. 
Este equipo debería decidir, en diálogo con cada docente, la 
mejor opción de publicación (revistas académicas indexadas, 
libros de divulgación, libros producto de investigación u otros 
formatos académicos). Este trabajo conjunto entre docentes y 
el equipo editorial finalizaría con la publicación o aceptación 
de publicación del artículo. 

Por último, es importante destacar algunos de los valores agrega-
dos que la propuesta incluía:

• Se trabajaría en conjunto y alianzas con universidades e 
investigadores de diferentes regiones, así como con entidades 
de amplio reconocimiento por los maestros como el Instituto 
para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico 
(IDEP).

• Se garantizaría el acompañamiento y el seguimiento indivi-
dualizado por parte de equipos especializados: tutores prin-
cipales, tutores de lengua, equipo editorial.

• Se diseñaría el Programa Profesional de Formación de Investi-
gadores en Educación (PFIE) en formato MOOC para el portal 
Colombia Aprende.

• Habría posibilidad de difundir el MOOC en plataformas 
como Coursera.

• Se homologaría el curso "Programa Profesional de Formación 
de Investigadores en Educación" por un curso de posgrado 
en la Facultad de Educación de la Universidad de los Andes, 
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claro está, si cumplen los requisitos de homologación de la 
Universidad.

• Se consolidaría de comunidades de aprendizaje e investigación.

• Se incentivaría la creación de redes de maestros investigadores.

• Se contaría con el respaldo del Centro de Español de la Uni-
versidad de los Andes que tiene una amplia experiencia en 
el acompañamiento mediante cursos de escritura, campa-
mentos de tesis y asesoría en escritura de tesis de maestría 
y doctorado.

• Para el equipo editorial esta propuesta vincularía investiga-
dores con amplia experiencia en publicación de artículos y 
libros.  

• Se haría una curaduría de los trabajos recibidos y un análi-
sis de ellos que responda a la pregunta ¿Qué investigan los 
docentes?

• Se traducirían al inglés de los artículos mejor ponderados y 
postulación a revistas de alto impacto.

• Se crearía un repositorio que permita visibilizar en Google 
Scholar los trabajos seleccionados.

• Se desarrollaría un tesauro o taxonomía ajustada a la inves-
tigación de los maestros en Colombia.

• Se diseñaría un micrositio que permita visibilizar las zonas 
donde los docentes realizaron su investigación.

• Se elaborarían de dos artículos publicados; uno que sinteti-
zara las investigaciones más importantes de los profesores, 
empleando herramientas metodológicas similares a las usadas 
en las revisiones sistemáticas de la literatura; y otro, que siste-
matizara la experiencia de la conformación de comunidades 
de aprendizaje e investigación.
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• Se realizaría un evento académico organizado por parte de las 
universidades aliadas y un evento de cierre a nivel nacional.

• Se elaboraría un manual de cómo escribir artículos desde las 
prácticas pedagógicas y proyectos para docentes.

• Se ampliaría el número de profesores acompañados hasta 
en un 25%. 

• Se certificaría conjuntamente el proceso formativo por parte 
de la Universidad de los Andes e instituciones aliadas.

• Habría posibilidad de tomar talleres de investigación adicio-
nales al Programa de Formación diseñado para esta con-
vocatoria, que serán ofertados de manera gratuita por la 
Universidad Autónoma de Bucaramanga.

Convocatoria a los docentes

La convocatoria tuvo como objetivo acompañar a docentes y 
directivos docentes en el proceso de publicación de sus manus-
critos, resultado de sus investigaciones o reflexiones pedagógicas 
en revistas indexadas y en capítulos de libro. Documentos que 
abarcaron temáticas en torno a la vida escolar en general y la 
implementación de programas educativos nacionales, regionales 
y locales. Para ello, se propusieron como requisitos de participa-
ción que los docentes fueran educadores de preescolar, básica 
y media adscritos a Secretarías de Educación de entidades terri-
toriales certificadas, con nombramiento en propiedad y que se 
desempeñaran en establecimientos educativos oficiales, aunque 
podrían estar en cualquier tipo de comisión. Adicional a esto, 
podían participar docentes y directivos docentes provisionales 
que laboraran en municipios con Programas de Desarrollo con 
Enfoque Territorial (PDET). Igualmente, el manuscrito enviado a 
la convocatoria tenía que ser original y no haber sido enviado o 
sometido a un proceso de evaluación de pares para ser publicado 
en alguna otra convocatoria, revista o libro.
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Al cumplir con los requisitos, el docente debía inscribirse por medio 
del formulario de inscripción dispuesto en la página web del pro-
yecto, dentro de los plazos, términos y condiciones señalados en 
la convocatoria; el primer autor del manuscrito debía cumplir con 
el nombramiento; la autoría de los manuscritos podía ser individual 
o colectiva con un límite de hasta de diez personas, sin embargo, 
se debía tener en cuenta que algunas revistas contaban con un 
número máximo de autores para sus publicaciones, en estos casos, 
este tema sería redefinido durante el proceso de acompañamiento. 

Además del autor principal, maestros, estudiantes, padres de 
familia, administrativos y otras personas de la comunidad, podían 
participar en calidad de coautores, siempre y cuando hubieran 
participado en la investigación o reflexión pedagógica. Finalmen-
te, se realizó la aclaración que durante el proceso de acompa-
ñamiento – formación sólo podría participar el autor principal y 
que el manuscrito debía presentarse de forma anónima, sin tener 
ningún contenido que permitiera identificar a los autores.

Con respecto a la recepción de los manuscritos, los docentes 
debían declarar explícitamente que el trabajo era original e inédi-
to; el primer autor se comprometió a participar y aprobar el pro-
ceso de formación y acompañamiento que fueron diseñados para 
la convocatoria. En caso de que el manuscrito fuera producto 
de un trabajo de grado, se debía declarar que se contaba con el 
aval del comité de ética de la institución donde se realizaron los 
estudios; por ejemplo, la universidad donde cursó el pregrado o 
el posgrado. En caso de que la investigación no se hubiera hecho 
en el marco de un trabajo de grado, se debía declarar que se 
podían presentar las autorizaciones o consentimientos informados 
para usar toda la información de carácter confidencial e imágenes 
reportadas en el manuscrito; y en el caso que el trabajo tuviera 
algún reconocimiento académico (mención de honor, meritoria 
o laureada), los autores debían adjuntar copia del documento 
soporte expedido por la universidad.
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Adicional, era necesario que los documentos contarán con requi-
sitos de forma como los expuestos en la Tabla 3. 

Tabla 3. Requisitos de forma para los manuscritos

Secciones: resumen (máximo 250 palabras); palabras 
clave (4 o 5); Introducción; Metodología; Resultados; 
Discusión; Conclusión y Referencias Bibliográficas.
Formato: Word (.doc) versiones 2003 en adelante
Fuente: Times New Roman
Tamaño: 12
Espaciado: 1.5
Márgenes: 2.5 por todos lados
 
Estilo de citación: APA 6
Número de palabras: entre 6,000 y 10,000 incluyendo 
referencias y tablas. Utilizar la plantilla para el artículo.

Recursos gráficos 
Estos recursos, además de ser incluidos en el archivo de 
texto, deben ser anexados de acuerdo con los siguientes 
criterios: 
Imagen: archivo en alta resolución en formato .jpg o .tiff 
Gráficos: archivos editables, según el programa en que 
los haya hecho originalmente (por lo general, en Excel o 
PowerPoint).
Mapas: archivos .pdf
Tablas: en el programa en que las haya hecho 
originalmente (por lo general, en Word o Excel). No las 
copie como imagen en el archivo de texto en Word.
Nota: no todos los recursos gráficos que están en 
internet se pueden usar para una publicación, sea por su 
calidad o por derechos de autor. Es indispensable contar 
con las autorizaciones formales de su autor o custodio. Se 
recomienda no usar fotos con imágenes de personas; sin 
embargo, si esto es estrictamente necesario, la imagen 
deberá contar con las autorizaciones requeridas para la 
utilización de fotografías e imágenes. Si las imágenes 
involucran menores se debe contar con la autorización de 
uno de los padres para su uso.

Fuente: elaboración propia.

La difusión de la convocatoria se llevó a cabo mediante una estra-
tegia de identificación de docentes o grupos de docentes que 
estaban adelantando investigaciones por medio de comunicacio-
nes escritas y verbales con instituciones involucradas. Se estable-
cieron puentes de comunicación con las instituciones regionales 
que tenían cercanía con los maestros que fueran posibles can-
didatos. De la misma manera, se convocaron a las instituciones 
que tenían cercanía con maestros en las regiones y que también 
habían acompañado procesos de investigación de maestros para 
establecer alianzas de participación. En esta etapa, el equipo 
investigador, junto con el MEN, estableció los criterios mínimos 
de postulación y recepción de manuscritos por medio de la pla-
taforma creada para este fin. Se adaptó, entonces, la plataforma 
Open Journal Systems (OJS) al proyecto. Plataforma que es usada 
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por varias revistas en sus procesos editoriales y que logró garanti-
zar cada uno de los pasos: primero, la inscripción del maestro que 
decide postular su manuscrito; luego, la asignación de usuario y la 
evaluación; y finalmente, la retroalimentación del manuscrito que 
recibieron los postulantes, finalizada la evaluación. Así mismo, en 
el sitio web del proyecto se buscó garantizar la conservación de 
datos, documentos y procesos realizados para tener la transpa-
rencia que exige el desarrollo de este proceso. 

Una vez finalizado el plazo para la inscripción de los manuscritos 
dentro de la convocatoria, el equipo encargado de la evaluación 
realizó las siguientes acciones:

• Verificación de postulaciones: se verificó que los manus-
critos hayan sido registrados en la plataforma de inscripción 
dentro de los plazos indicados en el calendario de la con-
vocatoria y se verificó el cumplimiento de los requisitos de 
participación, así como la veracidad de los documentos y la 
originalidad del manuscrito por medio del programa Turniting.

• Organización de postulaciones: los manuscritos que cum-
plieran con los requisitos de participación pasaron a confor-
mar, según orden de inscripción, el listado de potenciales 
seleccionados de la convocatoria.

• Conformación de los listados de potenciales seleccionados: 
para conformar los listados de potenciales seleccionados, se 
tuvo en cuenta el cumplimiento de los requisitos establecidos 
para la convocatoria y el orden de llegada de las postulacio-
nes, hasta completar el cupo de 750 manuscritos. Se llegaron 
a recibir 555 postulaciones, de las cuales, se seleccionaron 
las 276 que obtuvieron los puntajes más altos7, superan-
do así el número inicialmente establecido en los términos 
de la convocatoria.

7   Ejemplo de ello se observa en los siguientes enlaces: https://www.mineducacion.gov.
co/1759/w3-article-403333.html?_noredirect=1 https://educacion.uniandes.edu.co/es/
noticias/convocatoria-investigacion-escuela-maestro-investigador-colombia
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Proceso de selección de manuscritos

La evaluación de los manuscritos se realizó con las postulaciones 
que cumplieron con los criterios de postulación y recepción de 
documentos solicitados en la convocatoria. Para ello, se considera-
ron rúbricas de evaluación correspondientes al tipo de manuscrito 
recibido. Cada rúbrica comprendía cinco niveles de desempeño 
que iban desde el criterio alto, equivalente a una puntuación de 
cinco, al criterio bajo, equivalente a una puntuación de uno. Los 
textos en esta etapa fueron evaluados por una dupla de expertos 
del equipo que cumplían con un perfil de experiencia en investi-
gación, educación y publicación de artículos, así como formación 
posgradual (maestría o doctorado). Para la valoración se siguió una 
metodología de evaluación de doble par ciego, en donde se esta-
bleció que los puntajes asignados no podían marcar una diferencia 
de 1.5; si se encontraba alguna disparidad en los puntajes, estos 
manuscritos eran evaluados de nuevo hasta lograr una similitud 
aproximada en los puntajes asignados. 

Para garantizar que la estrategia de evaluación cumpliera con los 
estándares establecidos, se diseñó un plan de formación para los 
evaluadores que fue ejecutado entre el 15 y el 20 de enero de 
2021. La formación permitió hacer un sondeo de los evaluadores 
para aumentar la confiabilidad en la ejecución de la evaluación 
a la luz de las rúbricas elaboradas para tal fin; así, se realizaron 
las actividades que les permitieran a los evaluadores conocer 
todo el proceso para hacer de manera adecuada las evaluacio-
nes. Inicialmente, se hizo una inducción a la plataforma OJS, en 
el que tuvieron un espacio de navegación individual y aclaración 
de dudas. Además, se realizó con ellos la prueba antiplagio para 
validar la información que permita verificar si hay copia del texto 
o se trata de errores en la citación. También, se logró llevarlos a 
comprender el procedimiento a seguir en casos de disparidad. 
Para finalizar, se realizaron varios ejercicios de evaluación de 
fragmentos de manuscritos, lo que permitió, en primer lugar, que 
los evaluadores conocieran y usaran la plataforma, y en segundo 
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lugar, tener una línea base para identificar el nivel de confiabilidad 
que tiene cada evaluador con relación al grupo.      

Matrices de evaluación de los manuscritos

Las matrices que se utilizaron para evaluar los manuscritos se 
adaptaron de las rúbricas de evaluación utilizadas por el Centro 
de Español de la Universidad de los Andes. Dentro del proceso, 
fue necesario la construcción de una matriz que correspondiera, 
por un lado, a las particularidades de los textos correspondientes 
con artículos de investigación, revisión de literatura y sistematiza-
ción de experiencias; y por otro, a los textos correspondientes a 
manuscritos de reflexión de la práctica pedagógica.

Cada una incluyó aspectos correspondientes a criterios que se 
esperan al escribir un texto. Criterios a los que se les asignó un 
porcentaje de ponderación para la calificación y un descriptor 
que permitiría ubicar tanto al evaluador como al docente (Tablas 
4 y 5). Sumado a esto, el evaluador realizó una retroalimentación 
cualitativa a cada uno de los manuscritos con el objetivo de que 
cada maestro conociera el porqué del puntaje asignado.

Tabla 4. Criterios de evaluación para textos correspondien-
tes a artículos de investigación, revisiones de literatura y 

sistematizaciones de experiencias

Criterio Descripción

Problema - 18% Se justifica el propósito del artículo, así como la pregunta 
de investigación que quiere resolver.

Contribución de la investigación al campo del 
conocimiento 18%

Expone la contribución de la investigación al 
conocimiento en relación con los antecedentes de la 
literatura.

Metodología - 18% Explica el porqué del diseño de investigación 
argumentando las razones por las que se tomaron ciertas 
decisiones.  Se evidencia Cómo ocurrió la recolección 
de información, cuáles fueron las características de los 
participantes, y de qué manera se llevó a cabo el análisis.

Resultados - 18% Sintetiza los hallazgos de la investigación de manera 
ordenada y clara. Se evidencia que los resultados fueron 
obtenidos siguiendo todas las garantías de los protocolos 
de ética.
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Criterio Descripción

Discusión - 13% Interpreta los hallazgos de la investigación haciendo 
relaciones, inferencias y comparaciones con la literatura 
del área.

Desarrollo de la argumentación - 10% Argumenta a través de un hilo conductor lógico y claro 
para el lector. Presenta ideas de manera ordenada y 
fluida. Las oraciones son breves y establecen relaciones 
de manera específica.

Uso de las referencias* - 5% Siempre que se usa producción académica ajena, se 
identifica la fuente. Hay un uso consistente y correcto del 
formato de citación y referencia.

Fuente: elaboración equipo UniAndes/IDEP/UAB.

Tabla 5. Criterios de evaluación para textos correspondientes a 
manuscritos de reflexión de la práctica pedagógica

Criterio Descripción

Alcance - 15% El objetivo y el alcance del documento es claro, coherente 
y abarcable en un texto de reflexión.

Profundidad de la Reflexión - 30% El documento expone y justifica la manera en que la 
reflexión contribuye al campo educativo. 

Diálogo con la literatura - 30% Las reflexiones del documento están informadas por la 
literatura del campo.  

Desarrollo de la argumentación - 20% Argumenta a través de un hilo conductor lógico y claro 
para el lector. Presenta ideas de manera ordenada y 
fluida. Las oraciones son breves y establecen relaciones 
de manera específica.

Uso de las referencias8  - 5% Siempre que se usa producción académica ajena, se 
identifica la fuente. Hay un uso consistente y correcto del 
formato de citación y referencia.

Fuente: elaboración equipo UniAndes/IDEP/UAB.

La convocatoria tuvo una recepción de 555 manuscritos; luego de 
la evaluación de los textos, se seleccionaron los 275 escritos con 
los puntajes más altos (siendo la nota mínima 3,8) y se procedió 
a la publicación de la lista en el sitio web del proyecto9; lista que 
se publicó en un orden de mayor a menor. De la misma manera, 

8   Este criterio se tomó de: https://leo.uniandes.edu.co/index.php/menu-escritura/tex-
to-argumentativo/7-matriz-de-texto-argumentativo

9     Ver: https://suanluise.wixsite.com/investigamaestro/convocatoria 
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a los autores de los manuscritos seleccionados fue enviada una 
comunicación vía correo electrónico, informando sobre la deci-
sión y la retroalimentación de su manuscrito. A los seleccionados, 
se les solicitaron los documentos requeridos para seguir con los 
procesos de formación y acompañamiento. Adicionalmente, se 
les dio diez días, posterior a la publicación de los resultados, 
para la recepción y atención de reclamaciones. Concluida esta 
actividad, dos (2) manuscritos fueron incluidos dentro de los 273 
inicialmente aceptados.

El número de seleccionados fue mucho mayor a los 200 que se 
proyectaron al principio; similar a los 250 de la propuesta del 
proyecto. Adicionalmente, es importante resaltar dos aspectos de 
la evaluación y selección; por una parte, permitió realizar un pro-
ceso riguroso de revisión y evaluación de los manuscritos envia-
dos, lo que al final permitió que fueran seleccionados aquellos 
manuscritos con las cualidades necesarias para ser identificados 
como productos aptos para la publicación académica. Por otra 
parte, les permitió a los maestros participantes del proceso (acep-
tados y no aceptados), tener la experiencia de una ruta rigurosa 
de revisión académica y, asimismo, obtener una retroalimentación 
por parte de los evaluadores sobre sus manuscritos. Al respecto, 
destacamos el bajo número de reclamaciones recibidas que, en 
mayor medida, atribuimos a la claridad de las condiciones de la 
convocatoria y al rigor y detalle de las evaluaciones entregadas. 

La estrategia de formación docente: el acompañamiento 
como centro

Para el proceso de acompañamiento, tal como se explicó ante-
riormente, la propuesta planteó un programa de formación que 
se enfocó en varios aspectos: 1) una fundamentación conceptual 
sobre aspectos metodológicos en la investigación educativa y 
sobre aspectos formales y prácticos de la escritura y publicación 
de manuscritos académicos; y 2) un acompañamiento práctico 
para orientar a los autores en la escritura de sus manuscritos y en 
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la posterior publicación en una revista o libro de reconocimiento 
académico. Para el cumplimiento de ese objetivo, se diseñó e 
implementó el Programa Profesionales de Formación de Inves-
tigadores en Educación – Maestros y Maestras que Investigan®. 

Este programa se construyó bajo dos principios esenciales: el 
primero, la necesidad de profundizar en aspectos conceptuales 
inherentes a la formulación y escritura de manuscritos académi-
cos que, en nuestra opinión, son fundamentales para mejorar la 
calidad de los textos y aumentar sus posibilidades de publicación. 
El segundo, la importancia de poner en práctica la formación con-
ceptual adquirida bajo la guía de expertos que orienten el proceso 
de escritura y publicación de artículos académicos. Como se seña-
ló anteriormente, esos dos principios de formación, conceptual y 
práctico, se organizaron en tres etapas: una etapa de fundamen-
tación, una etapa de acompañamiento académico especializado 
y una etapa de seguimiento a la publicación de los manuscritos. 

Cabe anotar que, a lo largo de todo el desarrollo del proyecto, se 
esperaba que el maestro acompañado fuese el centro de los pro-
cesos, brindándole todos los recursos necesarios para que fuera 
exitoso en su publicación, objetivo final del proyecto. El propósito 
radicaba en que el docente se pudiera sentir acompañado en cada 
fase que implica la publicación y que en cada una de estas apren-
diera sobre la investigación educativa y la escritura académica.

Ahora bien, llevar a cabo esto requirió la de conformación de tres 
equipos. El primero, denominado tutores de área, conformado por 
un coordinador y 28 profesionales con el perfil establecido por la 
convocatoria. Este equipo estaría encargado de hacer el acompa-
ñamiento y formación durante todo el proceso. El segundo equipo, 
denominado tutores de escritura, el cual estaría conformado por 
17 profesionales del Centro de Español de la Universidad de los 
Andes, encargado de apoyar la escritura y corrección de estilo de 
los textos; esto sería clave para que los artículos fueran aceptados 
en revistas especializadas e incluidos en las compilaciones de los 
libros; y el tercero fue el equipo editorial, que estaría conforma-
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do por investigadores con alta experiencia en la publicación de 
artículos científicos. Este equipo se dividiría en grupos pequeños, 
según los temas afines al docente, con el objetivo de identifi-
car los textos que estaban listos para ser enviados a las revistas, 
así como recomendar las revistas a donde podrían ser enviados 
los artículos. 

La fundamentación en investigación 

Al finalizar el proceso de aceptación de los manuscritos, los 
docentes debían iniciar su formación en investigación. Este fue 
diseñado con el propósito de fortalecer habilidades que le per-
mitieran al docente divulgar todo aquello que sucede dentro de 
las aulas y que se reflejan en los ejercicios de investigación. De 
esta manera, el programa de formación estuvo mediado por un 
Ambiente Virtual de Aprendizaje (AVA) tipo MOOC que, en su 
diseño, tuvo en cuenta las experiencias de los docentes partici-
pantes frente a la investigación y los principios de la gamificación. 
El AVA surge de diferentes espacios de reflexión e información en 
línea sobre investigación, así como de diferentes cursos, por lo 
que se planteó la construcción de un plan de formación diferente 
que comprendiera los siguientes elementos: aspectos de metodo-
logía de la investigación, orientación de un proceso formativo de 
investigación para la publicación y un componente de escritura 
dirigido a las particularidades de publicar un documento producto 
de una investigación. 

El AVA fue gamificado para crear un espacio de aprendizaje para 
que el participante se mantuviera motivado a continuar el curso 
hasta finalizarlo, lo que se considera un reto para los entornos 
que son autónomos y autocontenidos. De la misma manera, se 
esperaba que la motivación no solo fuera por la escritura del 
manuscrito, sino que se pudiera despertar una pasión por ser un 
maestro o maestra investigador-a. 

Luego de algunas reuniones del equipo coordinador, se llegó a 
la conclusión de que el plan de formación no tendría un enfoque 
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“plano”, de mero acopio de información, sino que tendría un 
enfoque disruptivo. Para esto, el equipo recurrió a una lluvia de 
ideas narrativas y gráficas. Así pues, se propuso como inspiración 
primaria y primer bosquejo la Biblioteca Nacional, un lugar icó-
nico para nuestro país y con una historia de 250 años desde su 
creación. Asimismo, se pensó en un personaje que pudiera guiar 
al docente durante toda la experiencia y aquí surge “el espíritu 
investigador en la escuela”, quien representa el crecimiento que 
el docente tiene en el proceso de investigar, contándole a otros 
sobre qué investiga y quien desde el primer momento invita a los 
docentes a adentrarse a un laberinto de conocimiento que es infi-
nito y que requiere lo que ellos saben y lo que han descubierto.  

Adicionalmente, el diseño del AVA también recogió elementos 
de La biblioteca de Babel relato escrito por Jorge Luis Borges, en 
el que el autor describe una biblioteca como un universo con-
figurado por espacios infinitos, en forma de hexágonos, galerías 
y anaqueles, cada uno con una cantidad determinada de libros. 
Hexágonos que para esta ocasión representan el poder científico 
investigativo para tomar mejores decisiones en el laberinto y darán 
pistas para lograr la meta. Es una biblioteca eterna que ha exis-
tido antes que todo y existirá por siempre; en ella hay una vasta 
cantidad de libros, uno por cada ejemplar escrito y por escribirse; 
en ella los bibliotecarios son obras de los dioses o de la suerte. 

Aspecto que quiso reflejarse en el curso, haciendo una com-
paración con el ejercicio de investigar, el cual permite imaginar 
y construir espacios infinitos y en el que los investigadores se 
encontrarán con distintas rutas y herramientas que los  llevarán 
a adentrarse en cada uno de estos espacios, donde se sumergen 
en una historia que los transporta a una biblioteca fantástica en la 
que enfrentan miedos y dificultades asociados a la escritura aca-
démica; donde también recorren salas y pasillos; donde encuen-
tran recursos y orientaciones; y donde finalmente, logran alinear 
e iluminar su camino hacia la publicación de su manuscrito. Una 
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metáfora, entonces, que representa los retos que implican escribir 
académicamente y las dudas que pueden surgir en el proceso. 

Toda la experiencia educativa del plan de formación se construyó 
mediante diversos recursos de aprendizaje como textos, infogra-
fías y videos animados que narraban la historia y guiaron a los 
participantes a escoger una o más rutas dentro de los módulos 
del curso. Se partía de intereses y necesidades investigativas par-
ticulares hasta recorrer los cuatro módulos propuestos, en interac-
ción con una gran variedad de recursos multimedia. El objetivo 
propuesto, adicional al de educar a maestros y maestras sobre 
conceptos y métodos, fue ofrecer un espacio para que pudieran 
acercarse a ideas y formas claves de la escritura académica en 
educación, así como orientaciones necesarias para que terminen 
y publiquen sus manuscritos. Propósitos que no dejaron de lado 
el hecho de que este es un camino de retos y posibilidades que 
derivaron en la construcción de diferentes módulos mediante los 
cuales se enfocó la ruta metodológica propia de la investigación. 

De esta forma, se estructuró el módulo cero a modo de intro-
ducción; el módulo uno, abarcó lo referente a metodología de 
la investigación, cómo surgen las preguntas iniciales y se dividió 
en tres rutas o puertas: una ruta cualitativa, una ruta cuantitativa 
y una ruta mixta. Módulo que, aunque se esperaba que cada 
docente escogiera la ruta o “puerta” metodológica propia de su 
investigación, mostró que, en su mayoría, los docentes indagaron 
todas las rutas. Por otro lado, el módulo dos abarcó lo referente 
al paso de un proyecto de investigación a un artículo publicable. 
El módulo tres trata de la escritura de un artículo científico en el 
que el docente debía conseguir el “hexágono de grafito”, el cual 
se relaciona con el poder de la escritura investigativa, no como 
una insinuación de que el docente no sabe escribir, sino como una 
alegoría sobre la escritura, comparándola con unas escaleras que 
deben subirse de manera consciente e intencionada, una acción 
inevitable en la que se avanza a un ritmo propio y cuyo reto máxi-
mo es el de superarse a sí mismo. El módulo cuatro, por su parte, 
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mostró el uso de la plataforma Scienti de Minciencias, el índice 
Publindex y el diligenciamiento del CvLAC. 

Un aspecto que iba marcando el avance del proceso era el cam-
bio en el color del “espíritu investigador”, que módulo por módulo 
iba tomando una tonalidad más clara, con el fin de representar la 
expresión “veo la luz”, como un índice de una pronta finalización 
del plan de formación. El diseño de cada uno de los módulos se 
diagrama en las tablas que a continuación se exponen: 

Tabla 6. Diseño del curso

Fuente: elaboración propia.

Tabla 7. Diseño ruta cualitativa

Módulo # Título de la actividad Tipo de actividad

0

1 La aventura comienza Video

2 ¿Cómo navegar en esta aventura? Infografía interactiva (Genially)

3 Cronograma y mapa general PDF (es este mismo documento)

4
Objetivos de Aprendizaje

Metodología
Evaluación de este curso

Infografía interactiva(Genially)

5 ¿De qué tipo es mi investigación? Video

6 Cuestionario inicial Formulario Google Forms

7 ¿Qué me motivó a hacer mi investigación? Foro

Módulo # Título de la actividad Tipo de actividad

1

1
Para recordar: Explicaciones rápidas 

sobre  lo  que va antes de la  sección de 
metodología

PDF

2 Paradigmas que fundamentan la 
investigación cualitativa Video

3 Para saber más: la investigación cualitativa Recursos bibliográficos para consulta 
ulterior

Módulo # Decisiones Video

1 1
Salón de las puertas [aquí el participante 

debía elegir la ruta metodológica que 
seguiría para el curso]

Espacio interactivo
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Fuente: elaboración propia.

Tabla 8. Diseño ruta cuantitativa

Fuente: elaboración propia.

Módulo # Título de la actividad Tipo de actividad

1

4 Diseños de investigación cualitativa Infografía

5 Instrumentos y Técnicas de recolección de 
información Infografía interactiva (Genially)

6 Orientaciones para el análisis y la 
interpretación de datos cualitativos Video

7 Para recordar: Categorización y codificación PDF

8 Repaso de técnicas y estrategias de métodos 
cualitativos Video

9 Cuestionario de cierre Cuestionario de preguntas cerradas en 
MOODLE

10 Mi identidad desde la investigación Foro

11 Salón del método Espacio interactivo

Módulo # Título de la actividad Tipo de actividad

1

1 Lo particular y lo diferencial de la 
investigación cuantitativa Infografía

2 Para saber más: la investigación 
cuantitativa PDF

3 Diseños y alcance de la investigación 
cuantitativa Infografía interactiva

4 Diseños de investigación cuantitativa desde 
la perspectiva de la investigación educativa Video

5 Orientaciones para la presentación de datos 
cuantitativos Video

6 Para recordar: Métodos cuantitativos PDF

7 Repaso de técnicas y estrategias de métodos 
cuantitativos Video

8 Cuestionario de cierre Cuestionario de preguntas cerradas en 
MOODLE

9 Mi identidad desde la investigación Foro

10 Salón del método Espacio interactivo
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Tabla 9. Diseño ruta mixta

Fuente: elaboración propia.

Tabla 10. Diseño segundo módulo curso virtual - generalidades 
para todas las rutas

Fuente: elaboración propia.

Módulo # Título de la actividad Tipo de actividad

1

1 Lo particular y lo diferencial de la 
investigación mixta Video

2 Para saber más: la investigación mixta: 
paradigmas y diseños PDF

3 Cuestionario: Alineando mi trabajo con 
métodos mixtos Cuestionario en Moodle

4 Diseños de investigación mixta Infografía interactiva

5 Instrumentos y Técnicas de recolección de 
información mixta Infografía interactiva (Genially)

6 Orientaciones para el análisis e 
interpretación de datos en diseños mixtos Video

7
Para recordar: Aspectos a tener en cuenta 

para realizar investigación utilizando 
métodos mixtos

PDF

8 Particularidades de la investigación mixta Video

9 Autoevaluación: ¿Qué debo tener en cuenta 
en la ruta mixta? Cuestionario

10 Mi identidad desde la investigación Foro

11 Salón del método Espacio interactivo

Módulo # Título de la actividad Tipo de actividad

2

1 En busca del propósito Video

2 Función, propósitos y motivación de la 
publicación académica en educación Video

3 La función, propósitos y formas de los 
manuscritos científicos PDF

4 Función, propósitos y formas de los 
manuscritos científicos Infografía

5 Para saber más Recursos bibliográficos para consulta 
ulterior

6 Analizando los manuscritos de investigación Taller de Revisión y coevaluación de 
artículos
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Fuente: elaboración propia.

Tabla 12. Diseño módulo 2 - Ruta cuantitativa

Fuente: elaboración propia.

Tabla 13. Diseño módulo 2 - Ruta mixta

Fuente: elaboración propia.

Módulo # Título de la actividad Tipo de actividad

2

7 Las formas y contenidos de los manuscritos 
– métodos cualitativos PDF

8 Las formas y contenidos de los manuscritos 
de metodología cualitativa en educación Infografía

9 Para saber más Recursos bibliográficos para consulta 
posterior

10 Evaluación de contenido Cuestionario

Módulo # Título de la actividad Tipo de actividad

2

7 Las formas y contenidos de los manuscritos 
– métodos cuantitativos PDF

8 Las formas y contenidos de los manuscritos 
de metodología cuantitativa en educación Infografía

9 Para saber más Recursos bibliográficos para consulta 
ulterior

10 Evaluación de contenido Cuestionario

Módulo # Título de la actividad Tipo de actividad

2

7 Las formas y contenidos de los manuscritos 
– métodos mixtos PDF

8 Las formas y contenidos de los manuscritos 
de metodología mixta en educación Infografía

9 Para saber más Recursos bibliográficos para consulta 
ulterior

10 Evaluación de contenido Cuestionario
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Tabla 14. Diseño tercer módulo curso virtual - generalidades para 
todas las rutas

Fuente: elaboración propia.

Tabla 15. Diseño tercer módulo curso virtual                                      
- el proceso de escritura

Fuente: elaboración propia.

Módulo # Título de la actividad Tipo de actividad

2

1 En búsqueda de la investigación educativa Video Tutorial

2 Descubridor Sistema de Bibliotecas 
Uniandes Video Tutorial

3 Analizando la forma y contenido de mi 
manuscrito - Parte 1 Taller práctico

4 Analizando la forma y contenido de mi 
manuscrito - Parte 2 Foro

5 Normas de citación y referenciación PDF

6 Normas de citación y referenciación Infografía

7 La ética académica y la investigación 
educativa PDF

8 La ética académica y la investigación 
educativa Infografía

9 Analizando los aspectos éticos de mi 
manuscrito Foro

0 ¿Cómo fue mi proceso de investigación? Foro

Módulo # Título de la actividad Tipo de actividad

3

1 El poder de la escritura Video

2 ¿Cómo es mi proceso de escritura? 
(reflexión) Cuestionario

3 ¿Cómo es el proceso de escritura de otros 
autores? Cuestionario

4 ¿Cómo escriben los escritores expertos? Infografía

5 Convertir una buena idea en un buen texto Vídeo

6 ¿Qué estrategias puedo usar para planear 
mi texto? Infografía

7 Ejercicio de planeación (primera versión) Actividad

8 Ajustes a la planeación (segunda versión) Actividad

9 Esto es solo el comienzo Video

Anaqueles 
secretos

     Los cuales se constituían por información adicional que los maestros podrían consultar de acuerdo 
con su participación.
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El montaje del curso se realizó en un servidor contratado por el 
proyecto, utilizando los parámetros acordados con la Oficina Ase-
sora de Innovación Educativa con uso de Nuevas Tecnologías del 
MEN (Moodle 3.8) y queda instalado en el portal del MEN para 
que otros docentes que quisieran tomarlo luego de terminado el 
proyecto, pudieran acceder a el10. Antes de dar apertura al curso, 
se realizó un testeo en el que se implementaron dos tipos de 
pruebas: uso de la plataforma y recursos disponibles; y prueba de 
contenidos. La primera prueba buscó identificar posibles proble-
mas técnicos en el uso de los recursos disponibles, cuestionarios 
y elementos de gamificación de la plataforma. La segunda prueba 
buscó evaluar posibles errores en los diferentes recursos (textos, 
videos, infografías y cuestionarios). Posteriormente al testeo, se 
realizaron los ajustes respectivos para dar inicio al curso con los 
participantes inscritos.

En relación con la organización para llevar a cabo la formación 
en investigación, se contempló la construcción de dos grupos: el 
primero, donde se ubicaron a los docentes con los puntajes más 
altos; esto con el fin de distribuir la carga de acompañamiento y 
tener una mayor dedicación por parte de los tutores pares a la 
revisión del manuscrito. Tres semanas después, se dio inicio al 
segundo grupo de maestros, que al finalizar el curso iniciarían 
el proceso de acompañamiento con las mismas garantías que el 
primer grupo. El curso virtual empezó con el primer grupo (G1) 
de maestros y maestras investigadores el 19 de abril de 2021 y 
finalizó el 9 de mayo de 2021. El segundo grupo (G2) empezó el 
10 de mayo de 2021 y finalizó el 30 de mayo. Debido a situa-
ciones externas al proyecto, varios participantes solicitaron un 
plazo adicional para terminar las actividades del curso. Tomando 
en consideración esas solicitudes, se decidió ampliar la fecha de 
finalización para ambos grupos hasta el 27 de junio de 2021.

10 https://contactomaestro.colombiaaprende.edu.co/transformar/la-investigacion-en-la-
escuela-y-el-maestro-investigador-en-colombia

https://contactomaestro.colombiaaprende.edu.co/transformar/la-investigacion-en-la-escuela-y-el-maestro-investigador-en-colombia
https://contactomaestro.colombiaaprende.edu.co/transformar/la-investigacion-en-la-escuela-y-el-maestro-investigador-en-colombia
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Acompañamiento a los manuscritos

Al finalizar la etapa de fundamentación (curso virtual), los parti-
cipantes continuaron con la etapa de acompañamiento. Para esta 
etapa, inicialmente se realizó una categorización de los manus-
critos, lo cual permitió organizar grupos de trabajo con tutores 
especializados en las temáticas y en la escritura académica. Cada 
categoría creada tiene un comité editorial conformado por un 
coordinador editorial, tutores temáticos y tutores de español. Al 
comité editorial de cada categoría, se le compartió la información 
necesaria (manuscritos iniciales, rúbrica de evaluación e informe 
de originalidad) para empezar con las tutorías asignadas (Tabla 16).

Tabla 16. Líneas de acompañamiento a manuscritos

Fuente: elaboración propia.

Número de categoría Nombre de las categorías      

1 Gestión educativa/ liderazgo escolar/ redes/ política 
pública

2 La multidisciplinariedad e interdisciplinariedad una tarea 
pendiente

3 Prácticas pedagógicas y el ejercicio de enseñar

4 Pandemia y mediación tecnológica

5 Formación docente y la Investigación en las escuelas 
normales

6 Primera infancia

7 Habilidades comunicativas

8 Filosofía, ética y convivencia en la educación 
contemporánea

9 Tecnología y educación

10 Conocimiento didáctico del contenido en ciencias 
naturales

11 Inclusión, Interculturalidad y sexualidad

12 Lenguaje y Segunda Lengua

13 Otros (corporeidad, artes, desarrollo socioafectivo)

14 Ciencia, educación, sociedad y medio ambiente
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Una vez realizado la formación en investigación de los directivos 
y docentes, se llevó a cabo el acompañamiento y seguimiento 
individualizado por parte de equipos especializados: tutores prin-
cipales, tutores de lengua y el equipo editorial. Para este acom-
pañamiento, se invitó al Centro de Español de la Universidad de 
los Andes debido a la experiencia que cuenta en el acompaña-
miento a los procesos de escritura dentro de la Universidad. Con 
este respaldo, se ofreció una estrategia de acompañamiento que 
cuenta con más de diez años de funcionamiento en el desarrollo 
de habilidades escriturales exitosas. La primera fase de acompaña-
miento incluyó un módulo relacionado con estrategias de escritura 
dentro del MOOC; esto con el objetivo de ofrecer un escenario 
de desempeño escritural no solo desde sus generalidades, sino 
que respondiera al reto de la escritura en investigación.

Adicional al curso, se diseñó otra estrategia de acompañamiento 
basada en las tutorías, las cuales se retoman debido a la diversidad 
de maestros que se encontraban en el proceso, ya que durante 
la formación se identificaron maestros que se estaban acercando 
por primera vez a la investigación; maestros que no se habían 
enfrentado durante mucho tiempo a la escritura de manuscritos de 
investigación; maestros que contaban con experiencias de inves-
tigación recientes; y otros que estaban cursando sus maestrías o 
doctorados o que los habían finalizado recientemente. Por tanto, 
se consideró que las tutorías serían uno de los puntos fundamen-
tales de la estrategia, debido a que estas debían atender a las 
necesidades particulares de cada persona y se acomodarían al 
momento del proceso de escritura de cada uno de los maestros. 
De este modo, se establecería una mayor cercanía entre los maes-
tros participantes y el equipo coordinador. 

Sin embargo, debido al número de maestros participantes, la tarea 
de las tutorías no podría recaer únicamente en las personas que se 
encontraban coordinando el proyecto, ya que esto dificultaría el 
acercamiento a cada uno de los manuscritos. Así que un segundo 
momento del diseño del proceso de acompañamiento, requirió 
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de entender la cantidad de tiempo y atención que demandaba 
acompañar a los participantes en escribir textos académicos. Y 
es aquí donde se considera el rol del tutor par; una persona que 
estuviera cerca de los maestros, que respondiera a las necesidades 
particulares desde un sentido pedagógico dentro de una dinámica 
de pares acompañantes, lo cual se articuló con la visión que tiene 
el Centro de Español de la Universidad de los Andes sobre las 
tutorías y el tutor. 

Para cumplir esta labor, se contó, en primer lugar, con tutores de 
escritura, quienes cumplieron el rol de acompañar los manuscri-
tos, específicamente en los aspectos formales de la escritura. Para 
cumplir con el perfil de tutor de escritura, no se tuvo ninguna 
restricción disciplinar, pues los principios del Centro de Español 
de la Universidad de los Andes plantean que no se necesita un 
saber disciplinar previo específico para acompañar los procesos 
de escritura; antes bien, es preciso tener una reflexión pedagógica 
sobre el uso del lenguaje. Lo que si es necesario es que contaran 
con la experiencia de haber sido tutores del Centro de Español 
de la Universidad de los Andes; este último requisito, con el fin 
de asegurar que los tutores ya conocieran el modelo de tutorías 
implementado por la Universidad. Por otro lado, se contó con 
tutores de área, quienes serían personas del mismo campo dis-
ciplinar de las experiencias de investigación acompañadas, que 
brindaron una tutoría enfocada más hacia los aspectos propios de 
la investigación y la disciplina. Esto permitió identificar avances o 
retrocesos en el proceso y, a su vez, brindar un acompañamiento 
sólido que le diera ritmo a la escritura. El equipo de tutores de 
escritura fue conformado por 17 profesionales y el equipo de 
tutores de área contó con 28. 

Para responder con las exigencias de escritura y los tiempos del 
proyecto, se requirió establecer un número de tutorías por partici-
pante; así, cada participante recibiría cuatro tutorías de escritura y 
cuatro tutorías de área o disciplinares, cada una de 50 minutos, las 
cuales debían desarrollarse en un tiempo de dos meses. Entonces, 
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con base en la experiencia del Centro de Español de la Universi-
dad de los Andes, se propuso que dichas horas no fueran puestas 
en un banco de horas para que los profesores decidieran usarlas 
de manera autónoma, sino que se estableciera una propuesta de 
seguimiento, lo cual implicaba la relación con un tutor específico, 
además, de contar con una planeación desde el primer momento. 

La distribución se realizó de manera intercalada; el maestro recibía 
una tutoría de escritura semanal y en la siguiente semana una tuto-
ría de área, lo que generó una dinámica en la que el profesor era 
leído por un tutor par, que daba sugerencias de cambios para la 
escritura del manuscrito (caso de las tutorías de escritura) o suge-
rencias a nivel metodológico o de contenido (caso de las tutorías 
de área). Al finalizar la secuencia de tutoría, se establecían acuer-
dos que permitieran asegurar tanto el ritmo de escritura como el 
avance de los manuscritos en el tiempo determinado entre cada 
uno de los encuentros. 

Por otro lado, el seguimiento a cada uno de los encuentros entre 
los maestros y los tutores se realizó a través de fichas de tutoría, 
dentro de las cuales cada tutor registraba el objetivo temático de 
su tutoría, los compromisos de avance a los que se llegaban con 
el maestro y los avances para la sesión. Fichas que crearon un 
puente entre el trabajo del tutor de escritura y el tutor de área, 
puesto que ambos podían acceder al documento, leer lo que se 
había hecho en cada uno de los encuentros, hacer un seguimiento 
continuo y conjunto a los avances y compromisos propuestos. 
Este aspecto permitió que cada manuscrito tuviera dos visiones 
diferentes y la puesta en marcha de un diálogo académico entre 
el tutor y el maestro o maestra, quienes luego de los espacios de 
reflexión construían sus propios compromisos. 

El número de tutorías dependía de las necesidades particulares de 
cada manuscrito y del avance de los autores durante esta etapa; 
pero el rango establecido fue de cuatro a seis sesiones. Esta etapa 
finalizó cuando los tutores dieron el visto bueno al manuscrito, lo 
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que permitió a los participantes continuar con la última etapa del 
programa de formación; la de acompañamiento a la publicación. 

Acompañamiento a la publicación

Otra de las etapas del programa consistió en acompañar a los 
maestros en el proceso de publicación; para ello, el equipo coor-
dinador definió 14 líneas disciplinares en las que se inscribieron 
cada uno de los manuscritos. Cada una de las líneas contó con 
un coordinador, tutor de escritura y tutores de área; distribución 
que requirió de 12 coordinadores para cada una de las líneas. 
Para cada una de las líneas, se estableció que los manuscritos no 
excedieran las 9000 palabras; que se construyeran según los linea-
mientos de las normas APA; y que contemplaran tanto el formato 
libro como revista, lo que incluía la elaboración de un resumen 
con versión en español y en inglés. 

El objetivo de cada uno de los equipos de acompañamiento a 
la publicación consistía en ayudar a un grupo de participantes 
a encontrar el mejor medio de publicación (revista indexada o 
libro). Para definir esta ruta, inicialmente se realizó un rastreo de 
las revistas que cumplieran con los requisitos de indexación, y 
que por supuesto, abarcaran temas relacionados con las investi-
gaciones a publicar. Luego de establecer estos perfiles, las revistas 
que hicieron parte de este proyecto se muestran en la tabla 17.  
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Tabla 17. Revistas

Fuente: elaboración propia.

Con cada revista se hicieron acuerdos particulares para reducir los 
tiempos de los procesos, que fueron atendidos de manera perma-
nente por los coordinadores editoriales del proyecto y el equipo 
editorial. Cada coordinador y tutor acompañó a los maestros no 
sólo en términos de la calidad escritural de sus manuscritos, sino 
en otros aspectos de crucial importancia: los posibles lectores 
del texto; el mejor medio de difusión para la investigación; los 
tiempos de publicación y escritura; el ser leído por un par eva-
luador; el recibir comentarios por parte de los editores y ejecutar 
los cambios solicitados. En ocasiones, esto hizo que se incluyera 

Categoría 2020 Categoría 2021 Revista

A2 A2 Íkala, Revista de Lenguaje y Cultura 
(Universidad de Antioquia)

B

B Nómadas (Universidad Central) 
(semestral)

B
Educación y Humanismo 

(Universidad Simón Bolívar) 
(semestral)

C

C
Educación y Ciudad (IDEP-Instituto 
para la Investigación Educativa y el 
Desarrollo Pedagógico) (semestral)

C
Trilogía (Instituto Tecnológico 

Metropolitano de Medellín 
(semestral)

Panorama (Institución Universitaria 
Politécnico Grancolombiano) 

(semestral)

B Magis (Universidad Javeriana) 
(semestral)

C Academia y Virtualidad (Universidad 
Militar Nueva Granada) (semestral)

C Lenguaje(Universidad del Valle)
(semestral

C
Revista Latinoamericana de Estudios 

Educativos-RLEE (Universidad de 
Caldas)(semestral)

B Colombian Applied linguistics 
Journal (Universidad Distrital)
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más evidencia o se recolectarán más datos; además, el acompaña-
miento en medio de una negativa de publicación por parte de una 
revista, también se constituía en parte del proceso. Igualmente, 
los docentes tenían la autonomía para escoger el tipo de publi-
cación, sin embargo, para esta elección, el coordinador de línea 
aconsejó al maestro desde elementos como la extensión, el tema, 
la audiencia, entre otros, con el fin de elegir el mejor formato de 
publicación. A partir de esta selección, también surgen diferentes 
compilaciones de libros que se muestran en la tabla 18.

Tabla 18. Libros compilados11

Títulos de libros (noviembre 2022) Número de manuscritos 
presentados

Número de manuscritos 
aprobados

Maestros y maestras de lengua como agentes de 
cambio. Reflexión e investigación en las aulas de clase 6 6

 Investigaciones sobre educación infantil. Transiciones 
armónicas, procesos de lectoescritura y prácticas 8 8

Construcción del Saber pedagógico. Investigación en 
escuelas normales y otras instituciones 13 13

La etnoeducación en Colombia. Una mirada desde las 
prácticas pedagógicas y la investigación de los maestros 9 9

Habilidades comunicativas en la escuela 12 10

Saberes escolares alternativos. Experiencias e 
investigaciones de maestros y maestras. 11 11

Comprensiones de maestros y maestras que investigan 
la alfabetización científica y medioambiental en 

Colombia. 
6 6

Ética y convivencia en escenarios educativos 
colombianos: maestros y maestras que investigan y 
reflexionan sobre el conflicto y la convivencia en sus 

escuelas

13 12

Política pública y vida escolar 11 11

Una década del PTA 8 8

 Conocimiento didáctico del contenido científico en 
clave de las prácticas educativas 11 11

11   De los 158 capítulos incluidos para los libros se han retirado: dos del libro habilidades 
comunicativas en la escuela; uno del libro ética y convivencia en escenarios educativos 
colombianos y uno del libro enseñar distinto. Es decir, se tienen 154 capítulos de libro 
planeados y 31 pendientes por aprobación.
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Títulos de libros (noviembre 2022) Número de manuscritos 
presentados

Número de manuscritos 
aprobados

Hacia una educación para la diversidad. Investigación 
docente sobre la inclusión en escuelas colombianas 14 14

El mundo como aula y el aula como un mundo. 
Estrategias, discursos y prácticas docentes 10 10

Diálogos desde la ruralidad: experiencias educativas y 
de investigación 8

Orientar la mirada pedagógica: reflexiones docentes 
sobre la investigación y la evaluación en el aula 6 6

Enseñar distinto: aportes de maestros en el diseño e 
implementación de estrategias pedagógicas en ciencias 

naturales y matemáticas
11

Total de manuscritos 158 135

Fuente: elaboración propia.

Ahora bien, aunque cada uno de los coordinadores eligió la ruta 
de acompañamiento de acuerdo con las particularidades de los 
maestros que conformaban su equipo, el proceso mantiene como 
similitudes el acompañamiento a la edición y corrección de estilo 
propio de la publicación tanto en libros como en revistas. Aspec-
tos que han involucrado reuniones con el fin de acordar la entrega 
de las correcciones a editores, pares evaluadores y correctores 
de estilo. Así mismo, la asesoría en los aspectos legales que se 
derivan de las dinámicas de publicación de manuscritos. 

Finalmente, la etapa de seguimiento a la publicación de los manus-
critos contempló que la escritura del manuscrito no era el último 
paso; la etapa de revisión editorial, la evaluación de expertos y la 
solicitud de revisiones exigieron un trabajo exhaustivo por parte 
de los investigadores, además de paciencia. Los tutores siguieron 
acompañando a los participantes para orientar su trabajo durante 
esta etapa, brindándoles asesoría en las decisiones que deban 
tomar y en los ajustes que deban realizar en sus manuscritos en 
caso de ser necesario. Esta etapa finalizó cuando se notificó a 
cada participante que su manuscrito había sido aprobado o no 
para publicación.
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Caracterizaciones de los docentes que se presentaron y 
los seleccionados

La presente sección describe de manera breve las principales 
características demográficas de los docentes y directivos docentes 
que participaron en las diferentes fases del proyecto “Investigación 
en la escuela y el maestro investigador en Colombia” con base 
en un análisis estadístico elaborado por Hernando Bayona, coor-
dinador general del proyecto y Ana Cruz, profesional estadística, 
para los informes presentados a los ministerios. 

Bayona y Cruz (2022) señalan que de las 97 Entidades Territoria-
les Certificadas (ETC) del país, en el proceso participaron 80, lo 
que representa un 83% de participación a nivel nacional. Con 
respecto a los docentes con manuscritos aceptados, aunque en 
general se conservó la participación por ETC, hay variaciones 
importantes. “Por ejemplo, en la ETC Antioquia, el porcentaje de 
docentes aceptados respecto al total de docentes del país fue de 
0,04%; sin embargo, el porcentaje de docentes formados fue de 
0,03%, es decir, el total de docentes con manuscritos aceptados 
no necesariamente continuó con el proceso de formación; algo 
similar sucede con los docentes de las ETC de Bogotá, Cauca, 
Florencia, entre otras” (p. 2).
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De igual manera evidencia que en términos de representatividad, 
existe una sobrerrepresentación en el proyecto de algunas ETC. 

La sobrerrepresentación se da cuando la proporción de docentes de la 
entidad territorial certificada que participa en el proyecto, con respecto 
al total de docentes que participan, es mayor que la proporción de 
docentes de la ETC en relación con el total de docentes. Por ejemplo, 
Bogotá está sobrerrepresentada ya que la participación de docentes en 
el proyecto es de 14,55%, mientras que la ciudad tiene solo el 11% de 
los docentes del país; le sigue Cundinamarca que representa el 6,53% 
en el proyecto, mientras que sus docentes son el 3,5% del país; Santan-
der con 4,29% de docentes del proyecto, pero con el 2,5% de docentes 
de total el país; lo mismo ocurre con Medellín, Caldas, Atlántico, Cali, 
Bucaramanga, entre otras ETC. De otro lado, hay una subrepresenta-
ción en el proyecto de docentes de Antioquia, los cuales representan el 
4,29% de docentes en el proyecto, pero tiene el 6,2% de docentes del 
país; Boyacá con 2,43% en el proyecto y 2,6% en el total de docentes 
del país; Cauca que cuenta con 2,43% de docentes en el proyecto y 
3,4% en el país; de manera similar sucede con Barranquilla, Córdoba, 
Huila, Norte de Santander, Nariño, Tolima, entre otras ETC. (p. 4)

Ahora bien, en la figura 1 se observa la distribución de los docen-
tes participantes en el proyecto según el género. Se muestra que 
el género de los docentes participantes no tiene una fuerte varia-
ción si se compara la distribución entre evaluados, no aceptados, 
aceptados y formados; es decir, los porcentajes de docentes de 
género masculino y femenino se mantienen en las diferentes fases. 
Cabe resaltar que hay una sobrerrepresentación de docentes hom-
bres en el proyecto, debido a que en el total de la población los 
docentes hombres son el 36%, mientras que en el proyecto son 
el 43,6%.
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Figura 1. Género de los docentes

Fuente: Hernando Bayona y Ana Cruz (2022). Documento informe.

En la figura 2 se muestran las edades de los docentes participantes 
en el proyecto. 

Las cifras indican que el 77,7% de los docentes con manuscritos eva-
luados tiene edades entre los 30 y 49 años; los docentes con menor 
participación en el proyecto son aquellos con 60 o más años que 
corresponden al 3,6% de evaluados. Aunque la categoría de edad que 
tiene más manuscritos de docentes evaluados es 40-49 años (39,9%), la 
categoría de edad con más manuscritos aceptados es la de docentes de 
edades entre 30-39 años (44,8%), lo que significa que los docentes con 
menores edades son quienes logran que sus manuscritos sean acepta-
dos en mayor proporción. Igualmente, existe una mayor representación 
de docentes de las categorías de edad de 30-39 años y 40-49 años, 
pues mientras en el proyecto son el 37,8% y el 39,9% de los docentes, 
en el total de la población de los docentes del país, estos rangos de 
edad corresponden al 18,7% y el 27,5% respectivamente. (p.7)
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Figura 2. Edades de los docentes

Fuente: Hernando Bayona y Ana Cruz (2022). Documento informe.

La figura 3 muestra la distribución de los docentes participantes 
en el proyecto según nivel educativo; particularmente la desa-
gregación informa si los docentes tienen posgrado (maestría 
o doctorado). 

Esta desagregación tiene en cuenta que los programas de posgrado 
tienen un fuerte componente de investigación, el cual podría estar 
relacionado con una mayor posibilidad de desarrollar investigación en 
el aula. Se observa, entonces, que el 56% de los docentes evaluados 
tienen posgrado y que este porcentaje aumenta en 3 puntos porcen-
tuales sobre los aceptados (59,3%); es decir, los manuscritos de los 
docentes con posgrado tuvieron más oportunidad de ser aceptados. 
Sin embargo, el porcentaje de docentes con posgrado disminuye 1,1 
puntos porcentuales (58,1%) en la categoría de formados, lo que signi-
fica que no todos los docentes con posgrado continúan con el proceso 
de formación, aunque esta diferencia es muy pequeña. Respecto al 
total de docentes, se encuentra una sobrerrepresentación de docentes 
con maestría o doctorado del 56%, mientras que en la población de 
docentes oficiales del país esta proporción es del 12,6%. (p.3)
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Figura 3. Docentes con posgrado

Fuente: Hernando Bayona y Ana Cruz (2022). Documento informe.

La mayoría de los docentes participantes en el proyecto provienen 
de la zona urbana, esto es, el 73% como se muestra en la figura 4. 

Se observa una leve diferencia entre la zona de los docentes aceptados 
comparada con la zona de los docentes formados; en este caso, un 
menor porcentaje de docentes de la zona rural accede a continuar 
el proceso de formación, por lo que se observa que los docentes de 
zona rural pasan de representar el 24,6% en la categoría de aceptados 
a representar el 24,2% en la categoría de formados, una diferencia de 
0,4 puntos porcentuales. En el total de docentes, el porcentaje de zonas 
urbanas alcanza el 64,4%, mientras en el proyecto el porcentaje es 
de 73%, lo que significa una sobrerrepresentación en el proyecto de 
docentes de estas zonas. (p.4)
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Figura 4. Zona en la que atiende el docente

Fuente: Hernando Bayona y Ana Cruz (2022). Documento informe.

En la figura 5 se observa el nivel de enseñanza de los docentes 
participantes en el proyecto. 

La mayoría de los docentes evaluados, el 63,1% enseñan en básica 
secundaria y media, mientras que el 1,7% son docentes de preescolar. 
Entre los docentes de la categoría de aceptados y formados se observa 
un incremento en el porcentaje de docentes de básica secundaria y 
media (64,9% a 65,3%) y una disminución de docentes de preescolar y 
básica primaria (2,2% a 2% y 17,5% a 17,3%, respectivamente), lo que 
significa que menos docentes de preescolar y básica primaria accedie-
ron a continuar el proceso de formación luego de que sus manuscritos 
fueran aceptados. En comparación con el total de docentes según nivel 
de enseñanza, se encuentra que los docentes de básica primaria están 
subrepresentados dado que en el país representan el 42,5% del total 
de docentes, mientras en el proyecto son el 18,4%. Por otro lado, 
los docentes de básica secundaria y media están sobrerrepresentados 
ya que en el total del país representan el 44,2% y en el proyecto el 
63,1%. (p.4)
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Figura 5. Nivel de enseñanza de los docentes

Fuente: Hernando Bayona y Ana Cruz (2022). Documento informe.

La mayoría de los docentes participantes en el proyecto perte-
necen al estatuto 1278 de 2022 (88,7%) como se observa en la 
figura 6. Por su parte, los docentes del estatuto 2277 de 1979 
representan únicamente el 10,6%, porcentaje que es bajo si se 
tiene en cuenta que los docentes del estatuto 2277 del sector ofi-
cial representan el 41% del total de docentes del país. (2022). (p.4)

Figura 6. Estatuto al que pertenecen los docentes

Fuente: Hernando Bayona y Ana Cruz (2022). Documento informe.
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En la figura 7 se presenta el promedio de años de vinculación de 
los docentes en el magisterio para cada categoría de manuscri-
tos. Se observa que el promedio de años de vinculación de los 
docentes evaluados es de 11,38 años. “El promedio de años de 
vinculación de los docentes aceptados es mayor que el promedio 
de años de vinculación de los docentes formados, esto es, 11,92 
años y 10,26 años, respectivamente, lo que significa que docentes 
con menos años de vinculación en promedio son quienes acce-
den a continuar el proceso de formación en el proyecto”. (p.5)

Figura 7. Años de vinculación como docentes

Fuente: Hernando Bayona y Ana Cruz (2022). Documento informe.

Estos datos dejan algunas preguntas. Por ejemplo, la sobrerre-
presentación de docentes hombres en el proyecto, que puede 
dejar la hipótesis que la ciencia y la académica tienen un sesgo 
de género; o que los docentes con menores edades son quienes 
logran que sus manuscritos sean aceptados en mayor proporción; 
o que quienes tienen menos tiempo en el magisterio oficial mues-
tran más interés en la oferta formativa; o que el escalafón tiene 
que ver con la mayor participación de quienes están en el más 
reciente que en el antiguo. 

Otras conjeturas apuntan a que por ejemplo si el 56% de los 
docentes evaluados tienen posgrado y sus artículos tuvieron más 
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oportunidad de ser aceptados dado que son productos de sus 
tesis de grado, significa que el 44% no lo tienen, lo que a su vez 
muestran que están haciendo investigación en aula que no está 
tutelada o por lo menos no por la Universidad. Ese mismo 56%, 
que si bien es una sobrerrepresentación frente el 12,6% de docen-
tes formados en maestrías y doctorados del país, indica que los 
docentes con estos títulos están escribiendo y buscando socializar 
su conocimiento.

También nos plantea interrogantes sobre la cultura escritural y de 
investigación en docentes según el nivel en el que enseñan, pues 
lo hacen con mayor frecuencia los que trabajan en secundaria y 
media y en menor proporción los que están en primaria y prees-
colar. ¿Qué interpretaciones y explicaciones pueden tener estas 
situaciones? Como se aclaró al inicio, estos temas no fueron el 
objeto de la sistematización por lo que quedan como provocación 
para posteriores estudios.

Pero conocer el perfil de los docentes que participaron en el 
proceso no ayuda a situar el análisis que se hizo del acompaña-
miento, si se quiere a encarnarlo, a delinear las dimensiones de 
una subjetividad docente, de un sujeto maestro/a investigador/a, 
de la relación con la formación docente y de la inmersión en la 
escritura académica, que es lo que se expone en el apartado.

Noción de maestro investigador e investigación 
pedagógica

Iniciar el análisis del proceso de acompañamiento a la escritura, 
implica transformar las nociones sobre los maestros investigadores 
y de la investigación pedagógica; es también reivindicar una lucha 
magisterial que lleva varias décadas en la academia colombiana, 
a la cual le ha llegado el momento de resignificarse, de generar 
nuevos sentidos en torno al qué es lo que investigan los maestros 
y las maestras sobre su profesión y el cómo lo hacen. Tal tarea 
requiere de procesos profundos y sistemáticos de análisis; de un 
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lado, estas nociones están ancladas a procesos estructurales del 
campo educativo, en términos tanto intelectuales como de la 
política pública; de otro lado, la investigación más la formación 
docente permite la profesionalización, lo que se da en clave de 
unas mejoras de las condiciones profesionales de los maestros y 
en el reconocimiento de la profesión docente como tal.

En el marco de lo anterior, pensar la investigación en la escuela y 
al maestro en un rol voluntario de investigador de su práctica se 
convierte en un proyecto profesionalizante, que se vincula direc-
tamente al cómo los maestros y las maestras desarrollan procesos 
pedagógicos, los cuales se encuentran íntimamente articulados a 
su contexto comunitario más cercano por lo que hay aprendizajes 
mutuos y agencian el empoderamiento de los diversos actores 
de las comunidades educativas. Dicho proyecto profesionalizan-
te permite problematizar las prácticas pedagógicas mediante la 
comprensión de los objetos de conocimiento que en ella circulan, 
los cuales son necesarios de desenmarañar, articular y visibilizar 
con relación a redes conceptuales que permiten develar relacio-
nes de tensión, jerarquía, complementariedad, transformación, 
continuidad, ordenamiento y funcionamiento. Entonces, resignifi-
car y problematizar las prácticas pedagógicas desde procesos de 
construcción de conocimiento derivados de la indagación de la 
realidad y mediados por preguntas y cuestionamientos, se expre-
san en actos de investigación.

Lo antes mencionado permite una reivindicación de la labor inves-
tigativa desarrollada por los maestros y las maestras en sus escue-
las, pues como lo señala Isabel Tejada, una de las integrantes del 
equipo coordinador del proyecto: 

Hay un estereotipo y una tendencia a creer que esto no es investigar 
[y] pensar durante mucho tiempo que esto no es investigar ha hecho 
mucho daño, porque nos subestimamos, no creemos que seamos sufi-
cientes, que nuestro rol no es suficiente. […] Pero cuando uno lo mira 
siempre ha habido un maestro que te ha cambiado la vida […]. ¿Por 
qué no darle más voz a eso que el maestro hace que cambie la vida 
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de las personas? Entonces, […] esto ha sido afirmar esa necesidad de 
darnos esa voz a los educadores para poder entender cómo estamos 
cambiando vidas desde diferentes experiencias, materias y disciplinas.
(2022)

La investigación que se hace en la escuela y en el aula, contri-
buye a la consolidación de la profesión docente. Sin embargo, 
no es el único elemento a tener en cuenta; Cortés (2019) señala 
que al respecto la literatura sobre la sociología de las profesiones 
reconoce cuatro elementos más en toda profesión; estos son: i) 
la legitimidad de la comunidad académica y profesional, lo cual 
tiene que ver con la imagen social del maestro y la valoración de 
la profesión: ¿Qué tan satisfechos están los maestros y las maestras 
de su profesión? y ¿cómo la perciben? Dicha legitimidad otorga a 
los maestros y a las maestras una autoridad fundada en el saber 
pedagógico que se produce. Ahora bien ¿cómo se legitima ese 
saber pedagógico? Desde las evidencias de ese saber, las cuales se 
derivan de procesos sistemáticos como la investigación, la socia-
lización, el uso y la apropiación del conocimiento, tal y cómo lo 
permite la publicación científica y la escritura académica; ii) el 
saber específico de la disciplina, en este caso de la pedagogía;  iii) 
el ejercicio reglado, que está determinado y condicionado por la 
pertenencia a una agremiación; y iv) la configuración de políticas 
públicas en tanto derroteros y horizontes de acción en la búsque-
da de dar soluciones a problemáticas identificadas en el campo 
profesional lo que tiene un impacto directo en la dignificación de 
la profesión (Figura 8).
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Figura 8. Elementos constitutivos del maestro y maestra 
investigadores

Fuente: Amanda Cortés (2019). 

Sobre este asunto en particular, desde MinCiencias se plantea 
que, para el reconocimiento del maestro y la maestra de primaria 
y secundaria como investigadores, sería necesario construir una 
categoría que les permita clasificarse en el modelo de medición 
que tiene el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innova-
ción, y al tiempo, los incentive a investigar. Frente a esto, Yadira 
Casas, una de las funcionarias de este ministerio señala que: 

Es algo que tendría que estar casi en el marco de una política pública, 
porque también tendríamos que pensar cual es el impacto que esto va 
a tener, esto a qué va a llevar y esto qué va a transformar. Porque bási-
camente la política pública se genera en el marco de una necesidad, 
entonces, antes de [pensar en] cualquier elemento como diferenciador, 
es pensar en la necesidad y a partir de esa necesidad cómo podemos 
llegar a transformar o qué vamos a impactar con una propuesta como 
esa. A veces, hay procesos que uno cree ideales y muy bonitos, pero 
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al final, cuando uno mide el impacto, se queda solamente en lo bonito, 
y ese es el error en el que no debemos caer. (2022)

Dicha postura se inscribe en debates contemporáneos relaciona-
dos con la identidad del maestro como investigador, lo que pone 
en evidencia una necesidad de continuar trabajando en el posi-
cionamiento del saber que se construye en la práctica pedagógica 
como científico, así los procedimientos de los que se deriva no 
respondan a métodos investigativos tradicionales. En este mar-
co, la investigación de la práctica pedagógica abre caminos para 
llenar de sentidos las experiencias que se generan en las aulas y 
en las instituciones educativas, al tiempo que visibilizan caminos 
alternativos posibles para transformar modelos pedagógicos cerra-
dos y caducados (Mejía, 2010).

En línea con lo anterior, desde la concepción hasta la ejecución 
del proyecto “La investigación en la escuela y el maestro investiga-
dor en Colombia”, Claudia Pedraza, líder de Formación Docente 
del equipo de seguimiento del MEN resalta la importancia que 
ha tomado la investigación dentro del actuar docente, al recono-
cer que: “Los maestros investigadores como profesionales de la 
educación […] no son solo los maestros que investigan, sino son 
los maestros que promueven, transforman, reflexionan sobre su 
práctica, jalonan proyectos y procesos para la transformación de 
los aprendizajes de los niños y su entorno”.

Se destaca en las voces de cada uno de los actores que participa-
ron en el proyecto (ministerios, ejecutores, maestros y tutores) un 
asunto fundamental para el reconocimiento del maestro y maestra 
como investigadores, en tanto los docentes “tienen un interés 
muy genuino en ser reflexivos sobre la práctica pedagógica y en 
tener una perspectiva investigativa de su quehacer y aportar a un 
campo” (Grupo Focal de Tutores 2022) y esto se logra a partir de 
la participación en comunidades científicas. En coherencia con 
esta perspectiva de maestro investigador, Claudia Pedraza del 
MEN reconoce que:
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El educador que en su día a día siempre está preocupado por estarse 
cualificando con otros desde sus mismas reflexiones [...] que no requie-
ren necesariamente de un proceso de formación formal para generar 
reflexiones genuinas que lo lleven a investigar [...] son maestros que 
siempre están preguntándose sobre lo que sucede en el sector, ya sea 
en el contexto cercano, pero siempre haciéndose preguntas y con una 
mirada crítica, reflexiva frente a los temas y a las situaciones que se 
presentan en la escuela. (2022)

Tal manera de reconocer al maestro y a la maestra lleva implí-
citamente la certeza de que el maestro y la maestra que estos 
investigan su práctica pedagógica; como lo afirma Pedraza, es un 
sujeto “curioso, que reflexiona, se hace preguntas, va aquí y allá. 
Se autoforma con el ánimo de siempre, no solamente de crecer 
profesionalmente, sino de responder de manera efectiva y con 
calidad a esos cambios continuos y a lo que requieren los otros, 
sus estudiantes y también sus colegas educadores”.

Una visión de un maestro investigador que no solo se preocupa 
por preguntarse acerca de su entorno, sino que es un docente 
que se adapta, reflexiona, se transforma, pero, sobre todo, busca 
respuestas que lleven a cambiar su realidad y la de sus contextos. 

Ser maestro investigador va más allá de comunicar conocimiento, es 
transformar socialmente. Yo creo que esa es la función grandísima que 
nosotros tenemos, transformar socialmente, y en especial, transformar 
proyectos de vida en los estudiantes. Es un proceso que se tiene que 
estudiar desde una dimensión cultural y una dimensión política en las 
diversas dimensiones que nos arropan como sociedad. Es ser maestro 
de vida […] Yo lo resumo como el profesional de la educación que 
sistematiza su práctica diaria de enseñanza en el aula y que además 
conoce y reconoce la realidad de una institución educativa en su con-
texto; de aquí emergen dimensiones teleológicas, éticas, estéticas, cien-
tíficas, socioculturales y ambientales. (Grupo focal de docentes, 2022)

Es también un maestro que busca salirse de la teoría y llevar esa 
investigación a la práctica; que quiere comunicar sus reflexiones 
y sus acciones con el fin de transferir sus aprendizajes; que desea 
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convertir sus experiencias en posibilidades reales de cambio para 
otros, los cuales, a su vez, aportan a su formación

Ser maestro investigador implica una constante transformación. Cuando 
uno asume un proceso que investigar para este caso, pues uno tiende 
a pensar que en primer lugar uno va a ser exitoso en su proceso de 
investigación, o que uno va a resolver ese problema, o que sencilla-
mente uno va a encontrar las puertas a esas soluciones que uno no ha 
encontrado porque no tiene ese conocimiento. Pero de ese proceso 
uno se da cuenta que estar investigando significa estar transformán-
dose. Significa estar comprendiendo toda esa realidad. Se comprende 
todo eso a lo que uno se enfrenta y que muchas veces no tiene cómo 
abordarlo. Y eso también implica precisamente asumir procesos que 
uno digamos enfrenta con sus valores, con sus creencias, con hábitos 
de años y años, que uno viene haciendo lo mismo para transformar-
se. Entonces yo definiría maestro investigador como un maestro que 
constantemente se transforma y que se transforma, pues para intentar 
resolver problemas que se encuentran en la práctica pedagógica del 
aula. (Grupo focal de docentes, 2022)

Estos puntos de vista corroboran, en cierta medida, lo que indi-
ca Messina (2011) frente al maestro investigador. Que, en pri-
mer lugar, tiene una gran flexibilidad y movimiento al asumirse 
como maestro investigador, pues se dejan de buscar certezas para 
abrirse a nuevas maneras de entender la realidad educativa. En 
segundo lugar, que tiene un alto nivel de compromiso con sus 
estudiantes y está dispuesto a acompañarlos respetando su auto-
nomía y autorrealización. Y, en tercer lugar, que busca el desarro-
llo de la conciencia crítica y la constitución de la escuela como 
comunidad de indagación. 

Desde la teoría, autores como González y Otero (2019) y Gon-
zález y Achiong (2018) suponen que en la actualidad no es posi-
ble hablar de calidad de la educación sin investigación debido a 
que esta se observa como una de las funciones que conlleva al 
perfeccionamiento docente, lo que deriva en una urgencia en la 
formación en investigación. Sumado a esto, Chacón (2004) men-
ciona que: 
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[…] el reto y la necesidad de investigar son parte de la labor del maes-
tro de hoy en tanto que pensar en lograr cambios educativos lo instan 
a hacer comprensiones de la realidad, de tal manera que no sólo se 
limite a describir lo que sucede sino además a proponer frente a esos 
hallazgos que son el punto de partida de nuevas configuraciones de 
la escuela, de la vida de estudiantes, de maestros, de una comunidad 
educativa en general […]. (p. 256) 

La formación investigativa en educación se ha conceptualizado 
como “un proceso de adquisición de conocimientos y desarrollo 
de capacidades, destrezas, actitudes y valores que le permiten a 
una persona realizar investigación educativa y utilizar sus resulta-
dos de manera práctica” (Lozoya y Ocampo, 2019, p. 141). Ade-
más, es esencial para el profesorado, al permitir problematizar, 
indagar y reflexionar acerca de las realidades y, por ende, lograr 
transformaciones (González y Achiong, 2018; Cervantes, 2019; 
Roz y Pascual, 2021). Según Lozoya y Ocampo (2019), este pro-
ceso formativo puede darse dentro de la enseñanza posgradual, 
aunque reconocen que los docentes pueden desarrollarlo dentro 
de su práctica profesional con el fin de resolver problemas espe-
cíficos de su contexto próximo. Por eso, para Cervantes (2019) 
se requiere: 

Repensar la noción de formación de investigadores educativos, en prin-
cipio considerar que no se puede hablar de investigación educativa al 
margen de la escuela y el aula, e invisibilizar el papel protagónico de 
los sujetos que les dan vida y sentido: los docentes. Una definición 
restrictiva de ella, como una tarea propia del posgrado, niega las posi-
bilidades de formación en la práctica que ofrece, cotidianamente, el 
desempeño docente. (p. 70)

Los anteriores planteamientos sobre el papel que debe tener la 
formación de maestros y maestras en la adquisición de conoci-
mientos, habilidades y actitudes para un mejor desempeño de su 
labor, dialogan con las posturas que han señalado la importancia 
de la investigación y la reflexión que los maestros deben reali-
zar sobre lo que ocurre en el entorno escolar.  De allí que sea 
necesario avanzar hacia “procesos de formación desde los que se 
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produzca conocimiento crítico, que conduzca a acciones transfor-
madoras y que requiere de experiencias formativas que otorguen 
al profesorado una participación auténtica” (Cervantes, 2019, p. 
71). Razón por la que la formación en investigación, como lo 
menciona Isabel Tejada, coordinadora del módulo de formación, 
cumplió un eje fundamental dentro del proyecto al permitir que 
participaran los maestros que: 

[…] evidentemente llevan una trayectoria larga [en investigación], los 
que llevan una talla intermedia, los que recién están empezando pero 
que ya están en ese ejercicio de descubrirse en su práctica pedagógica, 
[…] ese es el centro, estar en ejercicio, estar en actividad de ese imagi-
nario que no es tan imaginario como tal y que nos ideamos, de que los 
maestros investigadores son personas inquietas, curiosas, que les preo-
cupaba su, digamos, su devenir profesional en su práctica pedagógica, 
como mejorarla y sobre todo personas que les preocupaba evidente-
mente enseñar mejor, formar cada vez ciudadanos mejores y pues evi-
dentemente desde su disciplina, con la mejor calidad posible y por eso 
estaban investigando para comprender mejor sus fenómenos. (2022) 

Es decir, una de las características que marcó la formación en 
investigación dentro del proyecto, fue partir desde las diferentes 
experiencias investigativas de cada uno de los maestros y maestras 
participantes, con el fin de que se acercaran a una biblioteca fan-
tástica y al espíritu investigador desde los aspectos metodológicos, 
escriturales y de publicación necesarios para la divulgación en 
investigación para la actualidad; todo ello, mediante componente 
de cercanía que permitió reconocer los intereses y luchas de cada 
uno de los maestros investigadores al momento de enfrentarse con 
la tarea de escribir para publicar.

Por otro lado, ¿qué otras características podrían caracterizar al 
maestro que investiga? De acuerdo con Messina (2011), “la inves-
tigación, entendida como desocultamiento y revelación, permite 
poner en crisis justamente la tarea del maestro carcelero-ejecu-
tor, las reglas de la escuela y toda la lógica de la escolarización” 
(p.23); esto sugiere, según la autora, al menos cuatro elementos 
sustanciales para la comprensión del docente investigador: pri-
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mero, el maestro es un sujeto que instala la investigación en la 
escuela como una forma de comprensión del mundo y de coad-
yuvar a sus pares en ello; segundo, recupera los saberes locales y 
comparte otros saberes; tercero, logra empoderarse y empoderar a 
los otros a partir del saber; y, finalmente, entiende que la escritura 
aporta a la construcción tanto del individuo como del colectivo 
y que en esa medida se construyen recíprocamente.  

Sin embargo, no se debe desconocer que el proceso de inves-
tigación en la escuela puede enfrentar diversos retos, como los 
menciona Echeverri (2016) y que se pueden entrever a lo largo 
de la puesta en marcha del proyecto a través de las voces de los 
maestros y maestras, quienes refirieron que estos retos se relacio-
nan con la cualificación en investigación dentro de la escuela; 
la falta de mejora de las competencias investigativas; la elabo-
ración de discursos sobre la investigación que no son llevados a 
la práctica; la falta de tiempo para investigar debido a las demás 
actividades propias de la escuela; las lógicas de la contrajorna-
da; la poca divulgación y atención que se le presta al maestro 
o maestra que investiga; y el hecho de que investigar es para el 
maestro o maestra es una obligación costosa sin mayor retribución 
académica. Aspectos que derivan en la necesidad de reconocer 
el trabajo que realizan los maestros y las maestras al interior de 
sus aulas, cuyo fin último no es solo la innovación educativa sino 
la transformación de sus contextos particulares.

En consecuencia, resulta coherente y positivo la generación de 
estrategias de formación y acompañamiento a la investigación 
pedagógica que realizan docentes como las implementadas en la 
ejecución del proyecto “La investigación en la escuela y el maes-
tro investigador en Colombia”, las cuales buscaron resaltar no sólo 
la producción científica de estos docentes sino estimular su rol 
en la construcción del sistema educativo y del mejoramiento de 
las prácticas de enseñanza. Además de lo expresado por la líder 
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de Formación Docente del MEN Claudia Pedraza, al reconocer 
la importancia de:  

Evidenciar las cualidades profesionales de los docentes y desde allí 
allanar que otros más se arriesguen y se arriesguen porque no se van a 
sentir solos. O sea, que el profesor allá solo en su institución educativa, 
en su aula, en donde efectivamente está intentando hacer algo y pueda 
mostrar esas reflexiones y esas preguntas que se está haciendo para 
poder investigar, pueda, de cierta, manera jalonar procesos para no 
sentirse solo, para sentir que hay otros que han recorrido caminos como 
él, como el que está iniciando; que le permite también conocer posibi-
lidades y nuevas preguntas desde lo que ya le han mostrado otros o lo 
que le van a mostrar otros desde su mismo contexto en otras regiones. 
Y sobre todo, le permite, de pronto, valorar y acercarse a esos otros 
docentes para algo muy importante y es el poder empezar a generar 
redes, no redes de docentes. Que no sea la Red de maestros que se 
reúne para hablar únicamente sobre las situaciones, de sus didácticas 
o de sus situaciones disciplinares puntuales, sino que efectivamente, 
esas reflexiones alrededor de su didáctica, de su trabajo, se conviertan 
en preguntas que entre todos puedan desarrollar a través de proyectos 
de investigación. Por lo que el proyecto va a jalonar iniciativas no 
solamente en los maestros, sino en las instituciones educativas. (2022)

Esto se relaciona con la postura de Campos (2015), quien mencio-
na que ser un docente investigador implica participar de la produc-
ción colectiva de conocimiento; de las comunidades de reflexión y 
apropiación del mismo; consultar diferentes fuentes especializadas; 
contrastar críticamente los diferentes abordajes teóricos y prácticos 
de los análisis pedagógicos contemporáneos; sistematizar sus expe-
riencias para hallar nuevas preguntas de investigación por respon-
der; y, en síntesis, aportar al saber pedagógico más elementos de 
análisis para la construcción de ese sistema educativo de calidad 
que se espera lograr.  

La postura de indagación

Dados los actuales desafíos y cambios que se presentan en el 
campo de la educación, es necesario que los docentes desarrollen 
lo que en otros campos se ha llamado una postura de indagación. 
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Postura que podría enmarcar su surgimiento en afirmaciones que 
revelan la necesidad de reconocer las prácticas de una profesión 
desde la investigación. Ante ello, Hederich, Martínez y Rincón 
(2014) señalan la importancia de la relación entre las prácticas 
profesionales de los maestros y maestras y la investigación edu-
cativa, debido a que si “una profesión que no se fundamenta 
en resultados de investigación [...] poco a poco se convierte en 
algo menos que una profesión: se convierte en una práctica de 
naturaleza artesanal, cimentada en la perpetua repetición de las 
acciones que la experiencia o la tradición han señalado adecuadas 
para cada caso” (p. 20). Esta situación conlleva a la comunidad 
educativa a observar otras disciplinas y revisar cómo se validan 
los quehaceres profesionales para otros profesionales, “esto sin la 
intención de desvirtuar la experiencia personal o los intereses y 
necesidades de los estudiantes y sus comunidades” (p. 46). 

Una de las profesiones que se retoma para darle una nueva com-
prensión a la indagación educativa es la medicina. Disciplina que 
tradicionalmente ha basado sus prácticas en un método científi-
co que le ha permitido establecer una relación directa entre los 
aspectos procedimentales y la evidencia extraída de las prácticas 
de investigación rigurosa en ambientes controlados. Contexto 
donde surgen acotaciones a lo que se puede entender como jui-
cio profesional, experticia profesional y medicina basada en la 
evidencia; términos que buscan recoger toda la evidencia cien-
tífica dentro de la toma de decisiones mucho más conscientes, 
en este caso, sobre la salud de un ser humano. Sin embargo, este 
desarrollo no se dio de manera simultánea con el surgir de las 
disciplinas médicas, sino, por el contrario, surgió en medio de 
distintas reflexiones a las que llegan actores de las comunidades 
médicas al detectar poca fiabilidad en las decisiones profesionales 
que se tomaban.

Esto es lo que busca alimentar la educación, en donde se detectan 
características que podrían aportar a la validación de las prácticas 
desde lo que se reporta y se escribe. Y aunque se entiende que 
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la disciplina médica difiere en varios aspectos de la educación, 
esta comparación permite llegar a una comprensión de la  postura 
de indagación que, inicialmente, debe  tener una mirada reflexi-
va sobre la actuación profesional, sin limitarse a documentar la 
propia experiencia para la toma de mejores decisiones, pues tam-
bién debe contribuir al campo profesional desde las experiencias 
compartidas (Lytle et al., 2018) y así, llegar a la construcción de 
comunidades de aprendizaje. 

No obstante, se encuentran diversos panoramas dentro de la 
educación que ponen en un eje central el poder sistematizar las 
prácticas desde las evidencias, no como único recurso, ya que 
también se reconocen las experiencias personales y el reconoci-
miento de las necesidades particulares de los contextos. Algunos 
de esos panoramas son descritos por Hederich, Martínez y Rincón 
(2014) y se relacionan con situaciones donde se evidencian que 
en la mayoría de casos “la investigación que es publicada en el 
campo educativo es desarrollada por académicos expertos que, 
si bien se dedican a la investigación, no tienen experiencia en la 
enseñanza en el contexto escolar” (p. 25). 

A su vez, la investigación en educación no cuenta con un carác-
ter acumulativo, falta mayor divulgación de los resultados de las 
investigaciones desarrolladas por los maestros y las maestras; y 
que estos muestren los efectos y la efectividad de las intervencio-
nes de aula y, por ende, de las prácticas pedagógicas. Y aunque, 
como lo mencionan los autores, no se hace referencia a que la 
investigación sea “única fuente de información para la toma de 
estas decisiones; simplemente, se señala la importancia de que 
esta fuente de conocimiento se le considere explícitamente como 
válida, y no se le ignore de forma rampante como ocurre hoy, con 
demasiada frecuencia” (p. 31). 

En este sentido, la indagación y la validación de las prácticas pue-
den fortalecerse al permitir que los “resultados de la investigación 
científica sean efectivamente publicados en revistas especializa-
das y reconocidas y que estas resulten accesibles al profesional” 
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(Hederich, Martínez y Rincón, 2014, p. 31). Y es aquí donde toma 
relevancia el objetivo de la propuesta del proyecto de maestro 
investigador, que no solo priorizó aquellos docentes que investi-
gan, sino que buscó de manera directa la divulgación de los cono-
cimientos pedagógicos construidos en las diferentes aulas del país. 

Lo anterior, desde una postura sobre el maestro investigador como 
un profesional de la educación que indaga de manera sistemática 
en su propia práctica para resolver problemas particulares de su 
aula o escuela y logra sintetizar este proceso en documentos que 
valida y difunde con sus colegas y, en general, con la comunidad 
científica. Ejercicio que no solo transforma la práctica pedagógica 
particular del maestro o maestra que investiga, sino que expande 
la profesión docente y contribuye a mejorar la calidad de la edu-
cación, convirtiendo al maestro/a en “el mediador fundamental 
entre la teoría y las prácticas educativas” (Porlán, 2011, p. 37). Que 
convierte dichas prácticas, según Ossa (2014), “en un laboratorio 
de producción intelectual y de experimentación in situ de la ense-
ñanza […] que permiten la visibilización de la investigación como 
una estrategia pedagógica que posibilita que la pedagogía sea 
objeto de reflexión, crítica, transformación, articulación de saberes 
y resignificación” (p. 116). En este sentido, es importante promo-
ver, apoyar y circular la investigación sobre la práctica pedagógica 
en la formación docentes inicial, continua y postgradual.

Adicionalmente, no se puede dejar de lado que la comprensión 
de la postura de indagación surge del juicio profesional que desa-
rrolla el maestro o la maestra. Juicio que obedece a un recorrido 
que da paso a la construcción de su experticia profesional y que, 
por ende, se articula con las nuevas tendencias de la Educación 
Basada en Evidencias (EBE), la cual busca que las decisiones que 
toma el maestro o maestra en su aula no solo estén dadas por su 
reflexión y discusión, sino, que por el contrario, se complementen 
con lo que “muestra la experiencia, la observación cuidadosa, la 
demostración de hipótesis, la recolección sistemática de infor-
mación a las preguntas de investigación y la acción pedagógica” 
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(Páramo y Hederich, 2014, p. 13). Aspectos que surgen, de manera 
directa, mediante los ejercicios de investigación que los docentes 
desarrollan en sus contextos particulares, que, desde la EBE, son 
prácticas que buscan fortalecer el juicio profesional de los invo-
lucrados en el campo y la práctica educativa, así como impactar 
en contextos que involucran instituciones y políticas públicas. 

Cabe aclarar que esta postura de indagación no surge de formas 
predefinidas, sino que, por el contrario, nace de prácticas que 
permitan al maestro o la maestra emitir inferencias acerca de su 
realidad, las cuales están sustentadas en juicios profesionales que 
permiten obtener resultados confiables desde la experiencia del 
docente, la evidencia científica y las necesidades del contexto 
(Campillo, Pompa, Hernández y Sánchez, 2019). Elementos que 
conectan con la experiencia investigativa de los maestros y las 
maestras, que los llevó a realizar transformaciones no solo den-
tro de su aula sino a nivel de comunidades; todo a través del 
conocimiento académico, como mencionaron varios docentes 
que participaron en el grupo focal. 

Lo anterior, coincide con Messina (2011) al mencionar que cuan-
do un maestro investiga: i) “los maestros crecen, se hacen más 
sujetos, comprenden en mayor grado la realidad y a sí mismos, se 
expresan con mayor libertad, con mayor información, con mayor 
entendimiento” (p. 29), lo que se observó en el momento en que 
los maestros y las maestras participantes participaron en cada uno 
de los encuentros de acompañamiento donde se construyeron 
diálogos que integraban lo aprendido en el MOOC; así como 
cuando transformaron sus manuscritos de acuerdo con los nuevos 
conocimientos y  las miradas externas a sus realidades; y al expo-
ner sus experiencias en diversos espacios donde fue resaltado su 
crecimiento como investigador, docente y ser humano.

Messina afirma también que (2011):  ii) “los maestros se organizan 
en comunidades, haciendo del compartir y del aprendizaje entre 
pares, un ejercicio clave; algunos maestros se asumen como los 
que comparten para orientar a sus compañeros, sin pretender 



88

Investigaciones para la Transformación Pedagógica - IDEP

imponer su posición” (p. 29). Aspecto que se resaltó en las comu-
nidades que surgieron para cada una de las etapas del proyecto, 
las cuales se visibilizaron mediante plataformas como Facebook, 
o incluso, en el trabajo de recolección de datos por medio de 
grupos focales y en el trabajo de construcción de publicaciones de 
libros con diversos autores. A su vez, (iii) “Los maestros escriben, 
se reconocen en sus escritos, valoran y comparten su experiencia” 
(2011, p. 29); escritura que fue exaltada de manera particular para 
esta propuesta, pues se esperaba acompañar no solo al docente 
sino al manuscrito derivado de la investigación.

Así, luego del proceso de acompañamiento, de la construcción de 
diferentes versiones, de la adaptación a los criterios de publicación 
y de la reelaboración derivada de las evaluaciones y correccio-
nes de estilo, los docentes pudieron percibir que el ejercicio de 
escribir es valioso, ya que es una práctica que les permite visi-
bilizar no solo su trabajo sino también parte de sus contextos y 
realidades sociales; y (iv) “los maestros se ven como productores 
de conocimiento, no como simples usuarios de teorías escritas 
por otros” (p. 29), lo que se resalta en el momento en que los 
docentes se perciben como los autores principales de cada una 
de sus publicaciones. 

Es aquí donde la visión que plantea Messina (2011) sobre el maes-
tro investigador se concibe como “un narrador que viaja en el 
tiempo, anclado en el presente, resignifica el pasado y abre opor-
tunidades de futuro” (p. 31). Esta visión se conjuga con la dinámica 
del proyecto en el que se recopilaron las experiencias pasadas 
escritas por los docentes y se anclaron al momento presente 
representado en sus necesidades de formación y visibilización 
de los trabajos realizados. 

Así, se resignificaron los pasos dados mediante diálogos que 
pusieron en la mesa diversos conocimientos, que ahora abren 
oportunidades de formación y acompañamiento a maestros y 
maestras investigadores en el país, desde una “visión de valorar 
el saber de la escuela, el saber de los maestros […] [y] la valora-
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ción de la práctica de la escuela como espacio de construcción 
de saberes, como espacio de construcción de investigación, desde 
diferentes perspectivas y enfoques. También, desde el abordaje de 
diferentes problemas y de diferentes saberes de la cotidianidad de 
la escuela” como afirma Nancy Palacios, del equipo coordinador 
del proyecto.

La formación del docente en ejercicio

La formación de docentes como profesionales se fundamenta en 
la posibilidad de que ellos y ellas reflexionen sobre el conoci-
miento pedagógico que van construyendo. Para tal fin, es de suma 
importancia que las reflexiones y construcciones conceptuales se 
hagan a partir de lo que maestras y maestros observan y viven en 
sus contextos, lo cual le da a la formación docente una condición 
situada y territorial, que a su vez les permite

la cualificación de los desempeños, de acuerdo a los requerimientos 
cambiantes del entorno, con la pretensión de contribuir al bienestar 
personal y social de los docentes, a la transformación y mejoramiento 
de la educación y la escuela, y al desarrollo y bienestar social de las 
comunidades. Esta pretensión, se manifiesta en el diseño de políticas 
y se concreta en la puesta en operación de diferentes programas de 
formación de maestros. (Parra, 2014, p.5)

En el caso del país y también en Bogotá, se han concentrado 
esfuerzos para el fortalecimiento de una política de formación 
docente que responda al reto de alcanzar una educación básica 
y media de calidad, por medio de la cual se generen procesos de 
formación docente cada vez más incluyentes, pertinentes y que 
otorguen a los maestros y las maestras diversos escenarios de 
participación. De esta manera, el magisterio podrá alcanzar reco-
nocimiento social y cultural, configurar trayectorias de formación 
acordes a sus intereses y responder a las necesidades sentidas por 
ellos y por las comunidades académicas de sus contextos (SED, 
2020). Sumado a esto, como plantea Jaime Parra (2014), uno de 
los elementos con mayor incidencia en los procesos de formación 
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de los niños y los jóvenes se relaciona con lo que los docentes 
creen que ellos pueden hacer. 

En línea con lo anterior, desde el Plan Territorial de Formación de 
Docente y de Directivos Docentes 20202-2024 (PTFD), se recono-
ce a los procesos de formación situada como escenarios deseables 
y posibles gracias a su pertinencia y relevancia al vincular procesos 
de formación de maestros y maestras con sus contextos singulares, 
con las comunidades educativas y con las problemáticas que los 
interpelan. Se genera así un diálogo de saberes que acontece en 
múltiples espacios, el cual genera las condiciones necesarias para 
que maestros y maestras participen de manera reflexiva y crítica 
en la transformación de sus comunidades educativas.

En consecuencia, y como parte de la política de formación docen-
te colombiana, se tiene como derrotero materializar una triada 
entre la investigación, la innovación y la actualización, que per-
mita tomar distancia de una mirada técnico-instrumental de la 
formación docente, centrada en la capacitación, y se instaure así 
una “cultura académica,[que] abre las posibilidades para avan-
zar en la propuesta de un sistema de formación permanente de 
docentes, un asunto nodal y con potencial de fortalecerse en el 
tiempo” (SED, 2020, p.13). Una propuesta de formación docente, 
a diferencia de una tendencia de capacitación, se sustenta en un 
sentido transformador, el cual para Giroux (citado por SED, 2020) 
hace énfasis en la idea

de que los profesores deben ejercer activamente la responsabilidad de 
plantear cuestiones serias acerca de lo que ellos mismos enseñan, sobre 
la forma en que deben enseñarlo y sobre los objetivos generales que 
persiguen. Esto significa que los profesores tienen que desempeñar un 
papel responsable en la configuración de los objetivos y las condicio-
nes de la enseñanza escolar. (p. 32)

Estas intenciones se consolidan en un sistema de formación 
docente que es complejo y multi determinado, desde el cual se 
considera la formación docente como un todo, es decir, como 
la interacción de diversos elementos que se reúnen organizan y 
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vinculan entre sí. Es entonces un sistema complejo constituido 
por unidades de igual manera complejas, las cuales se denomi-
nan subsistemas, a saber: de formación inicial, de formación en 
servicio y de formación avanzada. 

Pensar la formación de educadores como sistema complejo implica 
reconocer su dinámica, sus interacciones. Es fijar la mirada en la flui-
dez de la información que lo permea y, en consecuencia, en lo que se 
considera válido en la formación de educadores para el país. Todo ello, 
de cara a enfrentar los retos de la educación con poblaciones diversas, 
en contextos diferenciados y con las exigencias de la sociedad del 
conocimiento. Esto es, visibilizar las instancias formadoras, sus acciones 
y sus procesos, en los diferentes niveles y lugares. (MEN, 2013, p.49)

Para el caso de los docentes que participaron del proceso de 
acompañamiento, el subsistema de formación en el que se ins-
criben es en servicio, el cual se dirige a la formación de maestros 
y maestras vinculados laboralmente al ejercicio de la profesión 
como docentes. En este marco, la formación docente continua 
tiene que ver con las acciones formativas que realizan los docen-
tes desde que inician su ejercicio como profesionales y que se 
constituyen en el fundamento para su desarrollo profesional, ya 
que son tendientes al perfeccionamiento de su profesión. 

Este tipo de formación es relevante porque los docentes requieren 
de espacios para reflexionar, sistematizar y socializar sus expe-
riencias pedagógicas. Es por ello que la formación en servicio se 
orienta, esencialmente, a una formación acorde con lo que los 
y las docentes requieren para su quehacer profesional en la vida 
cotidiana. Razón por la cual, este subsistema le brinda a maes-
tros y maestras la posibilidad de abordar permanentemente un 
conocimiento pedagógico y disciplinar articulado a sus prácticas 
pedagógicas, favoreciendo así su cualificación como profesiona-
les. Para los representantes de los ministerios que participaron 
en el proyecto, la importancia de estas iniciativas radica en que

permite evidenciar las cualidades profesionales de los docentes y desde 
allí allanar que otros más se arriesguen porque no se van a sentir solos. 
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[...] Esto jalonas procesos para no sentirse solo, para sentir que hay 
otros que han recorrido caminos como el que le está iniciando, que le 
permite también conocer posibilidades y nuevas preguntas desde lo 
que ya le han mostrado otros o lo que le van a mostrar otros desde su 
mismo contexto de otros contextos regionales (Claudia Pedraza, 2022). 

Según el MEN (2013), la cualificación de los docentes se com-
prende desde una dinámica de avance en el conocimiento, lo 
que permite un

estudio para generar nuevas perspectivas epistemológicas o metodo-
lógicas aplicadas al proceso de enseñanza y aprendizaje. Se desarro-
lla a través de programas de formación que responden no solo a las 
necesidades identificadas por los mismos educadores como necesarias 
para su perfeccionamiento, sino también, a partir de los procesos eva-
luativos (p.88).

Más específicamente, en el subsistema de formación en servicio 
se busca favorecer los procesos de desarrollo y de proyección 
profesional de los maestros y las maestras, por medio de una serie 
de programas planes y servicios de carácter formal y no formal, 
derivados de la identificación y del análisis de las necesidades y 
las características contextuales de las diversas regiones del país 
(MEN, 2013). Es así que 

La formación en servicio se constituye en sí misma, como la oportu-
nidad más importante que tiene el educador para afianzar sus apues-
tas por la educación. Las mismas que son derivadas de las profundas 
reflexiones que hace a partir de sus prácticas pedagógicas en los diver-
sos escenarios educativos; del establecimiento de las relaciones textua-
les e intertextuales con la complejidad del aprendizaje y la enseñanza; 
de las relaciones que establece entre el hecho educativo y la política 
pública; y de las tendencias educativas contemporáneas que le han de 
conducir a generar propuestas educativas pertinentes a la educación 
colombiana. (p.91)

La formación docente generalmente tiene un componente inves-
tigativo, por lo menos la convocatoria del MEN y MinCiencias 
así lo plantearon. Dicho de otro modo, en el centro de estos pro-
cesos de formación docente está el investigar como posibilidad 
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para reflexionar y actuar sobre la propia práctica pedagógica, 
que bien puede ser un factor clave en la consolidación de una 
postura de indagación en los docentes. Tal visión es corroborada 
por la funcionaria de MinCiencias que participó del proceso de 
investigación, al asegurar que:

Desde el área de generación del conocimiento se vio como necesidad 
de que los profesores que no hayan tenido una formación en especia-
lización, o algún tipo de posgrado, tengan la capacidad de llegar al 
conocimiento en términos de ciencia, de métodos científicos y de cómo 
es su estructura a partir de los procesos de educación en aula. Y, a par-
tir de eso, contribuir para que todos los procesos sean sistematizados 
al punto de llevarlos a una rigurosidad científica. (Yadira Casas, 2022)

Para llevar a cabo tal empresa, podemos diferenciar entre la inves-
tigación formativa y la formación en investigación. Para el caso 
del acompañamiento que se sistematizó, y del análisis derivado 
del mismo, nos centraremos en la formación en investigación. 
No sin antes mencionar que la investigación formativa se ocupa, 
principalmente, de generar reflexiones y conocimientos sobre los 
procesos de enseñanza y aprendizaje que entran en juego en los 
diferentes campos de la educación mediante la investigación.

Por su parte, sin que esto implique una dicotomía o exclusión 
mutua, la formación en investigación, si bien se interesa por la 
reflexión y construcción de conocimientos en torno a los proce-
sos de enseñanza y aprendizaje, tiene como núcleo desarrollar 
competencias y capacidades investigativas en los maestros y las 
maestras en ejercicio. Es por ello por lo que la formación en 
investigación se constituyó como el eje central de formación en 
este proceso de acompañamiento, enmarcado en la formación del 
docente en servicio. Así, en el marco de la formación en investiga-
ción como proceso de formación docente, la escritura académica 
es una de las competencias investigativas más efectivas para que 
los maestros y las maestras en servicio se apropien y hagan uso 
del conocimiento que producen. La creación y consolidación de 
comunidades de indagación es posible por el intercambio de ese 
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saber a través de la escritura, pero también del encuentro entre 
pares que comparten sus reflexiones, sus preguntas, sus metodo-
logías y sus hallazgos; esto es lo que podría llevar a la transfor-
mación de la práctica pedagógica. (Figura 9).

Figura 9. Formación docente + investigación pedagógica

Fuente: Amanda Cortés (2022).

El acompañamiento a la formación en investigación 

En el proyecto “La investigación en la escuela y el maestro investi-
gador en Colombia” el objetivo fue acompañar a docentes y direc-
tivos docentes en el proceso de publicación de sus manuscritos 
resultados de procesos de investigación o reflexión pedagógica 
en revistas e indexadas y en capítulos de libros (MEN, 2020). 
Esto supuso un modelo de acompañamiento donde el docente 
pudiera ser orientado, en primera instancia, en aspectos de escri-
tura formal; y en segunda instancia, en aspectos metodológicos 
y disciplinares propios de los campos temáticos investigados por 
los docentes. 
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El acompañamiento se enmarcó en una visión en la que la inves-
tigación que hace el docente se describe como “una modalidad 
de desarrollo profesional continuo que permite a los profesores 
identificar soluciones a problemáticas educativas situadas y recon-
figurar sus esquemas y percepciones sobre su labor educativa” 
(Mendoza y Roux, 2016, p. 43). Modalidad que buscó construir 
comunidades de aprendizaje o de indagación como la hemos 
denominado aquí, en donde el acompañamiento contribuyera 
a dar a conocer las investigaciones y reflexiones acerca de las 
experiencias educativas a fin de constituir aportes significativos 
dentro del campo pedagógico. 

La dinámica del acompañamiento partió de un modelo de tutorías 
semanales en las que se buscó que mediante encuentros entre el 
profesor y el tutor (de escritura o disciplinar), se desarrollaran o 
consolidaran habilidades propias del quehacer investigativo. Este 
ejercicio inició con la sensibilización al proceso de investigación, 
a fin de lograr una reflexión continua con los participantes que  
orientara y respetara  los ritmos particulares,  y a su vez,  vincu-
lara al desafío de construir conocimiento desde un proceso de 
mentoría continuo (Cifuentes, 2010), ya que cuando los docentes 
se forman como investigadores educativos “inician un proceso de 
autodescubrimiento que los lleva a la reconfiguración de creen-
cias y a la transformación de su práctica docente” (Cervantes, 
2019, p. 60). Aspecto que para este autor resolvería una serie de 
desafíos, como lo son “la brecha entre la práctica docente y la 
investigación educativa; el empirismo docente; la ausencia de la 
cultura del uso de los resultados de la investigación, y la inercia 
en las estrategias de formación continua, entre otros” (p. 60). 

Ante esto, Gonzáles y Achiong (2018) reportan que, desde las 
trayectorias de formación, los aspectos científico-investigativos se 
han abordado en las carreras pedagógicas por medio de diferen-
tes estrategias que incluyen la realización de trabajos de curso, 
actividades de proyección sobre las necesidades que se iden-
tifican en las prácticas laborales y la contribución de todas las 
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disciplinas que conforman el plan de estudios; en todas ellas, es 
vital el rol del formador. Sin embargo, Rodríguez (2009) menciona 
que existe una posición neutral hacia la formación del maestro 
como investigador, debido a que, aunque dentro de los planes 
de estudios se menciona la investigación, “en el momento real de 
hacer investigación los espacios no son reales […] o son espacios 
limitados para unos pocos” (p. 29). Por tal motivo, el acompaña-
miento directo al maestro o maestra, más precisamente, la tutoría, 
se convierte en una estrategia central en todo este proceso. 

Con relación a la formación en ejercicio, el acompañamiento 
situado, en el marco de un trabajo de pares, genera las transfor-
maciones deseadas sobre el quehacer docente relacionado con la 
pedagogía. Asimismo, la investigación, la innovación, las dinámi-
cas contextuales de las instituciones educativas (impacto en áreas 
rurales y urbanas), los resultados en pruebas estandarizadas, la 
deserción, la aprobación y la repitencia escolar, son transformadas 
(Universidad de los Andes, 2014; Universidad de los Andes, 2016). 
Acompañamiento que podría impactar de manera sostenible la 
labor del docente, al implementar estrategias como el autodesa-
rrollo, la realización de publicaciones mediante el apoyo tutorial 
para la redacción de artículos científicos y la elaboración de tra-
bajos innovadores (Rustiyarso, Bistari y Tahmid Sabri, 2018). Para 
Cifuentes (2012), este acompañamiento no puede dejar a un lado: 

formas respetuosas de relación educativa que responden a las condicio-
nes, necesidades y expectativas de formación [y] requiere de actitudes 
abiertas de escucha, aprendizaje y comprensión; reconocer, afinar, 
estimular, incentivar ritmos de diversos tipos de trabajo, que tienen que 
ver con disciplinas, condiciones y opciones de vida. (p. 193)

Formas que para Cifuentes (2010) deben generar condiciones 
para aprender significativamente, promover condiciones para 
reflexionar de manera crítica e investigar la práctica de forma 
transformadora, acompañar la construcción y comunicación de 
conocimientos, construir conocimientos desde y para la pedagogía 
y acompañar la integración de conocimientos disciplinares. 
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Sin embargo, la formación en investigación en relación con el 
acompañamiento docente como forma de construir un perfil 
investigativo del maestro de la EPBM se ha centrado casi que 
exclusivamente en las experiencias de pregrados y posgrados. 
Este nivel de estudios reporta la mayor parte de casos de tutorías 
de investigación dirigidas a los estudiantes, al tener como requi-
sito la realización de investigaciones a pequeña escala (Griffiths, 
Thompson y Hryniewick, 2010). Esto también se convierte en una 
acción que aporta a lo mencionado por Molano (2019), quien 
afirma que en la actualidad: 

Existen modelos locales tutoriales y de mentoría que, en su propia 
construcción, aportan al campo [del acompañamiento] desde sus par-
ticularidades porque se mueven en la tensión de lo posible y lo soñado, 
lo cual no es una desventaja, sino una oportunidad, dado que posibilita 
implementar nuevas experiencias. (p. 10)

Frente al acompañamiento que se realizó en el marco del desa-
rrollo del proyecto, se identificaron dos elementos importantes: 
el primero, es el Ambiente Virtual de Aprendizaje (AVA), que se 
dispuso a la profundización y a la actualización. Lo que interesa 
con esta sistematización es reconocer la potencia de un AVA que 
propone autonomía en las rutas de formación. Si bien para el caso 
de este proyecto la autonomía estaba en relación con tres tipos de 
investigación: la cualitativa, la cuantitativa y la mixta, esto permite 
pensar en lo qué pasaría cuando se ofrece rutas de formación en 
las que son maestros y maestras que las construyen a la medida 
de sus necesidades. Se trataría entonces de una formación que no 
es unidireccional y estructurada ofertada desde las universidades, 
sino que es demandada por los propios maestros y maestras a 
partir de lo que consideran necesitan para mejorar su práctica y 
que pueden encontrar en varios programas. Para ello, en palabras 
de Isabel Tejada del equipo coordinador, se configuró

un curso de metodología innovador que le permita a los maestros 
acercarse a la investigación de una forma menos tradicional y a los 
que ya saben de investigaciones permite reforzar. [El curso se centra 
en el] autocontenido y autonomía para que unas personas que nunca 
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hayan tenido una formación o que [...] eligieron reforzarla, consoliden 
conocimientos y habilidades en este sentido y se inspiren en la gamifi-
cación también para cosas similares en sus clases. (2022) 

El otro elemento relacionado con acompañamiento es la interac-
ción permanente en torno a las preguntas que genera la reflexión 
en clave de la motivación, si se trata de una formación en investi-
gación. Allí se pueden pensar preguntas como ¿qué nos motiva a 
investigar?, ¿qué genera en la profesión docente investigar?, ¿qué 
aspectos éticos nos mueven?, ¿cuál es el proceso de la escritura 
que se surte cuando hay un acompañamiento derivado de proce-
sos de formación posgradual?, ¿cuál sería el elemento de articula-
ción con aquellas investigaciones que no se vinculan a procesos 
de formación posgradual?, ¿cómo pensar y planear esos procesos 
de escritura que se dan como parte del proceso de investigación?, 
¿Qué cualidades debería tener quien acompaña? ¿cómo y qué se 
acompaña? entre otros. 

De la figura del tutor

En el Ambiente Sincrónico de Aprendizaje (ASA), denominado así 
por el grupo, apareció la figura de tutoría como un asunto que a 
analizar. González y Achiong parten de una concepción de tutoría 
como un espacio que “implica la atención a las necesidades y 
potencialidades del tutorado en su proceso formativo, de manera 
directa y correctiva que favorezca su aprendizaje” (2018, p. 7). 
Según los autores, esta dinámica requiere que el tutor se adentre, 
prevea y de seguimiento a las necesidades del estudiante, con el 
fin de darle seguimiento mediante la proyección de acciones que 
propicien el aprendizaje y un desarrollo continuo en el tutorado. 
Dentro del campo investigativo, González y Otálora (2019) con-
sideran que la tutoría se concibe “como una relación necesaria e 
indispensable, y culmina cuando alumnos tutorados se convierten 
en investigadores. En efecto, la tutoría debe considerarse como 
un proceso académico indispensable para generar nuevos cono-
cimientos a través de la investigación” (p. 52). 
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Para González (2015), la tutoría en la formación científico-investi-
gativa constituye “un proceso de orientación, ayuda sistemática y 
evaluación, con carácter sistémico y de seguimiento de las nece-
sidades y potencialidades del estudiante en su actividad cientí-
fico-investigativa” (p. 9), que debería suponer “la realización de 
procedimientos didácticos secuenciados de manera lógica y cohe-
rente en sus etapas de planificación, de ejecución y de control 
y evaluación” (p. 17). Así como la labor de tutoría ha variado de 
acuerdo con su naturaleza y su utilidad, se ha podido identificar 
que dentro de las prácticas de tutoría investigativa más comunes 
se encuentran: “(a) indagaciones documentales en torno a litera-
tura científica, (b) indagaciones empíricas de campo a partir de 
problemas o preguntas sobre fenómenos específicos y (c) reali-
zación de réplicas de estudios de investigación y divulgación de 
resultados” (González y Otero, 2019, p. 28). Aspectos que deben 
reflejarse dentro de las dinámicas que se construyen entre el tutor 
y el maestro o maestra. 

Así como el proceso de formación se hace relevante, también 
lo es quien ejecuta la labor tutorial tanto para un área discipli-
nar como para un proceso de escritura. Rogers (2004) citado 
por Lozoya y Ocampo (2019) sugiere que dentro de las actitudes 
que deben caracterizar al facilitador-tutor están la autenticidad, la 
congruencia, la aceptación positiva incondicional y la compren-
sión empática. El tutor es un “apoyo, un guía y un facilitador del 
desarrollo de la capacidad creativa y crítica del [tutorado]” (Cru-
zata-Martínez, Bellido, Velásquez y Alhuay, 2018, p. 17). Ahora 
bien, de manera específica, para el desarrollo de las tutorías de 
investigación, el tutor debe ser un guía que oriente adecuadamen-
te el proceso de aprendizaje de los procesos investigativos desde 
el inicio hasta el término de estos (Gonzáles y Otalora, 2019). 

Lo anterior, está ligado a una serie de capacidades que Cruza-
ta-Martínez, Bellido, Velásquez y Alhuay (2018) relacionan con: 
(i) competencias cognoscitivas, en las que se destacan los cono-
cimientos sobre la información pertinente para el trabajo inves-
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tigativo y disciplinar, las habilidades intelectuales, comunicativas 
y de manejo de la información; (ii) competencia de diseño del 
proceso educativo, en donde se tiene en cuenta la capacidad 
para la estructuración del espacio de tutoría; y (iii) competencia 
comunicativa-orientadora, en la que se dan a conocer las cua-
lidades para establecer relaciones interpersonales dentro de la 
tutoría. Competencias que no son estáticas, sino que se van trans-
formando de acuerdo con la naturaleza del ejercicio desarrollado 
con el tutorado. 

Cabe precisar que la tutoría no es un espacio unidireccional, pues-
to que en ella se establece una relación recíproca en la que el 
tutor orienta un proceso, pero también el tutorado mantiene un 
rol de “responsabilidad, cooperación y colaboración” (Molano, 
2019, p. 19), a fin de construir una dinámica en la que surjan 
compromisos y acuerdos tanto individuales como colectivos que 
favorezcan el proceso de escritura y de investigación. 

En el marco del proyecto se esperaba de las tutorías disciplinares 
que los tutoriados fueran capaces de verificar la calidad de los 
datos, realizar análisis, interpretar y contrastar sus resultados con 
otros estudios similares; verificar también si sus  conclusiones 
cumplen con los criterios de validez y confiabilidad, a fin de que 
este ejercicio pudiera mejorar su desempeño profesional y así, 
les permitiera valorar la posible generalización de las habilidades 
obtenidas para una potencial transferencia a otros contextos (Cru-
zata-Martínez, Bellido, Velásquez y Alhuay, 2018). Esto último, 
en relación con lo que mencionan Paz y Fierro (2015), quienes 
proponen que “el fortalecimiento de las competencias investiga-
tivas en los docentes permite un logro adicional y es el de estar 
en capacidad de promover estas mismas competencias en el gru-
po de estudiantes con quienes adelanta su proyecto de aula” (p. 
192). De igual manera la experiencia del Centro de Español de 
la Universidad de los Andes, que estaba enfocada en acompa-
ñar la escritura de los estudiantes de pregrado pero que, en este 
caso, acompañó los procesos de escritura de docentes que hacen 
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investigación en el aula, resultó fundamental para afianzar esas 
competencias.

El tema de la tutoría no resultó un asunto menor pues a partir del 
desarrollo de los grupos focales desarrollados con tutores y maes-
tros y maestras permitió inferir lo que serían las características de 
un “buen” acompañamiento: 

La primera de ellas es el sentido de paridad, que apunta a esa 
reflexión continua y compartida basada en el respeto y la escucha 
activa. Acá se resalta el par que escucha, que también se forma y 
se transforma en la relación horizontal de un diálogo que genera 
una reflexión constante y compartida. La segunda es la singula-
ridad, que se refiere a la cercanía y a la respuesta pertinente y 
oportuna de las dudas del tutoriado, a las necesidades particulares 
que tiene sobre planteamientos del campo disciplinar en el que 
se inscribe su investigación y a cómo expresa sus planteamientos 
en el escrito. La tercera característica es la especificidad, que 
hace referencia al perfil del tutor, su idoneidad profesional para 
hacer seguimiento, para hacer interlocución y, sobre todo, para 
ser minimalista; en otras palabras, ser acompañante sin colonizar e 
invadir. Esto se traduce en un tutor que asume el rol de quien sabe 
hacer sugerencias, respetando siempre la autonomía de maestros 
y maestras para tomar sus propias decisiones frente al escrito. 
Estas características quizá problematicen o enriquezcan el sentido 
mismo del término de tutor y haya que acudir en estas formas 
de acompañamiento a otros que denoten otros significados que 
den el alcance a lo que esta experiencia deja como aprendizaje. 

De manera transversal, estos momentos de encuentro entre tutor 
y maestro detonaron una interacción que busca ir más allá de 
escribir un artículo científico en educación, pues busca centrarse 
en los aspectos humanos de quien construyó dicho texto. Carac-
terística que es resaltada por los tutores: 

Una de las cosas que los maestros han ponderado en el proyecto es 
la cercanía, y yo creo que lo que hicimos con esa cercanía fue un 
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acompañamiento real al maestro. Ya que más allá de ser un maestro, 
era una persona que vivió la pandemia y que eso hizo que el acompa-
ñamiento fuera cara a cara, a través de un celular o un correo, a través 
del que podía decirle al tutor -esto no lo entendí, esto si lo entendí, 
ahora mire acá, mándeme un libro para yo revisar, no alcancé y se lo 
puedo mandar a las 5:00 de la tarde. Tengo mi esposo enfermo, se lo 
mando mañana-. Y eso es lo que los maestros han ponderado siempre 
y queríamos que eso fuera así. Por ese acompañamiento tan cercano, 
primero, para que la persona se sintiera muy, muy acompañada, muy 
apoyada. Y segundo, pues para que fuera una cosa pertinente, en el 
sentido que creíamos que el tema de la escritura, por un lado, y el tema 
del reforzamiento de la perspectiva temática, por otro lado, iban a ser 
como las dos necesidades más importantes y sentidas de los docentes, 
como efectivamente pasó. (Grupo focal de tutores, 2022).

En las tutorías, entonces, no solo se priorizaron los aspectos técni-
cos, sino los sentires y perspectivas de cada uno de los docentes, 
con quienes se construyeron diálogos alrededor de los saberes 
propios de cada investigación (Figura 10).

Figura 10. Estructura del acompañamiento

Fuente: Amanda Cortés (2022). 

Finalmente, y como bien lo resume Nancy Palacios, parte del 
equipo coordinador, la calidad y cualidad del acompañamiento 
y del perfil de quien acompaña, llámese tutor, mentor, facilitador 
o asesor, es de suma importancia para la formación en investiga-
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ción. Palacios afirma que: 

A partir de mi experiencia como maestra de básica de muchos años, 
es que la experiencia que el maestro necesita, la experiencia de acom-
pañamiento es la de un acompañamiento cercano. En muchos docu-
mentos los maestros han expresado como quieren que los acompañen, 
como quieren que los formen. Es un proceso que se ha llamado, valga 
la redundancia, formación permanente o formación en servicio. Depen-
de de la perspectiva desde donde uno lo aborde. En todos ellos han 
dicho que lo que quieren es un acompañamiento muy cercano, un 
acompañamiento con una persona que realmente esté cerca. Que les 
hable, les guíe, les ayude. Y aquí es donde se van a tener unos retos 
grandes con la escritura de los maestros, porque usualmente no esta-
mos tan acostumbrados a pasar textos y reflexiones a estos formatos 
de investigación o de reflexión desde estos enfoques, por lo que se 
sabía que ahí se necesitarían unos acercamientos que permitiera que 
el maestro fuera acompañado de una persona especialista. (2022)

En concreto, en el proyecto “La investigación en la escuela y el 
maestro investigador en Colombia” se tuvo en cuenta no sólo la 
experiencia del tutor en aspectos escriturales, de acompañamien-
to o propiamente disciplinares, sino también la experiencia en 
acompañar a otros y de establecer diálogos formativos con quien 
toma la tutoría. Esta es una característica particular y destacada en 
las tutorías del proyecto: el generar una cercanía, un aspecto que 
hizo de las tutorías, espacios para preguntar, aprender, deshacer, 
reaprender, discutir, conversar, teorizar y, sobre todo, hacer que 
los maestros y las maestras fueran autónomos en el proceso de 
escritura del manuscrito en sus diferentes versiones. Como plantea 
Bolívar (2020): 

[…] un proceso complejo que trasciende la escritura porque se trata, 
simultáneamente, de un proceso de construirse como autores y de 
tomar conciencia de lo que significa investigar en una comunidad cien-
tífica y discursiva a la cual se desea tener acceso. Igualmente, se trata 
de un proceso en el que cada palabra escrita tiene un valor para indicar 

un contenido y una relación con otros, con los pares […] (p. 244)
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Según Jarpa (2019), la escritura académica es entendida como 
“una habilidad que implica nuevas exigencias para el maestro/a, 
puesto que estos géneros discursivos escritos se caracterizan por 
incorporar no solo un complejo componente analítico, crítico y 
reflexivo, sino también nuevas formas de comunicar lo aprendido” 
(p. 87). Sin embargo, aunque es una práctica que permite consoli-
dar y transmitir el conocimiento disciplinar, también se constituye 
como un obstáculo “para la trayectoria formativa de los docentes, 
en tanto que cuentan con poca experiencia en la escritura de este 
tipo de géneros” (p. 87). 

Además, “escribir es una tarea compleja y los profesores no están 
formados apropiadamente para ser usuarios de la escritura y hay 
pocas investigaciones con respecto al uso de la escritura acadé-
mica” (Hernández y Marín, 2018, p. 77), lo que se deriva muchas 
veces de la propia tarea de la producción de textos académicos, 
ya que esta implica competencias discursivas y comunicativas 
específicas que no se desarrollan de manera continua dentro de 
la escuela o el ejercicio docente: “algunos docentes generalmente 
muestran una falta de familiaridad con las demandas y los obje-
tivos de la tarea, desconocen la naturaleza del proceso de com-
posición escrita y las características funcionales y estructurales de 
los textos académicos” (Roa, 2013, p. 83). 

A esto se suma, que los maestros y maestras también experimen-
tan problemas en la redacción de artículos científicos debido a 
factores como baja motivación, tiempo insuficiente para escribir, 
dificultad en la búsqueda de datos, pocas habilidades tecnoló-
gicas, falta de referencias, falta de actividades en el campo del 
trabajo científico, bajo alcance de las agencias especializadas en 
investigación y poco tiempo destinado a las actividades de escri-
tura científica que se tienen en el campo del ejercicio docente 
(Supriyanto, 2020). Aspectos que para Bolívar (2020) llamarían “la 
atención sobre la necesidad de fomentar en los talleres la escritura 
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de artículos científicos con investigaciones terminadas y de pro-
mover la escritura de otros textos que cubren las distintas etapas 
de la investigación” (p. 222); espacios en los que se promueva no 
solo la buena escritura sino también la formación en investigación. 

Para ampliar el contexto del papel de la tutoría en el marco del 
acompañamiento, se ampliaron los marcos que establecen la 
necesidad este para la escritura académica, específicamente, 
mediante estrategias como los Centros de Escritura. Esto dio paso 
a la conceptualización de la tutoría y sus características diferencia-
doras para el proceso de acompañamiento a maestros y maestras 
que investigan, y así, finalizar con el papel del tutor o acompañan-
te del proceso, tanto para los procesos de escritura como para la 
publicación. Una experiencia tejida entre la literatura y las voces 
de quienes participaron en la convocatoria. 

Los debates acerca de los procesos de alfabetización académica 
surgen desde las discusiones que se han tenido históricamente 
acerca del aprendizaje de las “buenas prácticas del escribir” que 
debería desarrollar un estudiante, lo que implica el punto de par-
tida y el momento en el que un estudiante o profesional debería 
alcanzar una competencia esperada. Estos debaten han derivado 
en diferentes abordajes; algunos conciben la escritura dentro del 
currículo de las disciplinas; otros abordajes que han permeado la 
educación superior, se centran en apoyar el proceso de forma-
ción y acompañamiento a la escritura de los futuros profesionales 
mediante la estrategia de los centros  y programas de escritura, los 
cuales han migrado de concepciones meramente instruccionales 
de la escritura al “carácter situado del lenguaje, que toma en con-
sideración el desarrollo de las habilidades comunicativas como 
herramienta clave para el desempeño dentro de comunidades 
discursivas” (Calle, 2020, p. 78). Como lo menciona Molina (2014), 
la tutoría se convierte en su “corazón”, la cual se inscribe como 
el puente para favorecer el proceso de alfabetización académica 
y, de esta manera, al acceso a “las diferentes culturas escritas de 
las disciplinas” (Carlino, 2013, p. 307). 
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Para Lara (2015) las tutorías enfocadas al proceso de escritura son 
espacios privilegiados “tanto para acompañar el desarrollo de las 
competencias argumentativa, reflexiva, analítica como para lograr 
que las ideas del […][tutorado] queden expresadas de forma clara 
en un texto” (p. 117). Espacios que para Calle (2020) también se 
alinean con los “preceptos de la alfabetización académica, en el 
entendido de esta como una que requiere aprovechar el potencial 
epistémico de la lengua, abordarla de manera transversal y, por 
tanto, en atención a los contextos y acciones sociales” (p. 88). 
Lo que permite comprender que la tutoría de escritura no solo 
pretende ser un espacio de acompañamiento al proceso de escri-
tura, sino como un momento de diálogo en el que se fomenta la 
participación activa de los sujetos que lo integran. 

Cabe aclarar que la estrategia de acompañamiento basado en 
tutorías, la cual fue implementada para este proyecto, derivó de 
los pilares del modelo de acompañamiento propuesto por el Cen-
tro de Español de la Universidad de los Andes. Pilares que se 
basan en la premisa de que “todas las personas pueden aprender 
a comunicarse efectivamente [...] [lo que] se logra mediante expe-
riencias reales que lleven a los estudiantes a poner en práctica 
las competencias” (Escallón, 2015, p. XII). Propósito que se buscó 
reflejar dentro del proceso y que buscó que las tutorías se con-
virtieran en espacios de interacción basados en un diálogo entre 
el tutor y el autor; ambos como sujetos activos que, a través de 
discusiones académicas, lograron no solo un texto que cumpliera 
con criterios de publicación científica, sino que transcendiera a 
la construcción de relaciones interpersonales como medio para 
la divulgación de conocimiento. A su vez, el acompañamiento 
sirvió para entender que si bien la escritura es un proceso sujeto 
a una mejora continua, también se parte de la transformación 
de diversas formas de escritura hacia una estructura preesta-
blecida de escritura como las propuestas en los ambientes de 
divulgación científica. 
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Como se ha mencionado, se retoma la estructura de tutoría adap-
tada por el Centro de Español de la Universidad de los Andes, la 
cual parte del modelo de tutoría minimalista, en la que se busca 
que la persona que asiste a la tutoría “logre sus propias compren-
siones, a partir de su experiencia y de su participación en los 
ámbitos provistos por el contexto académico, con una mínima 
intervención del tutor” (Lara, 2015, p.117). Particularmente, este 
espacio se compone de cuatro momentos: una presentación, el 
acercamiento al texto, la conversación en torno al texto y el cierre 
(momento en el que se establecen unos acuerdos y proyecciones 
para el trabajo autónomo del tutorado). 

Estos aspectos no pueden ser apartados respecto a la particu-
laridad de esta convocatoria, en la que se pudo apreciar que 
los textos, en su fase inicial, correspondieron a la diversidad de 
escrituras que pueden encontrarse en la comunidad docente pero 
que, mediante el proceso de acompañamiento, fue migrando a 
una forma de escritura con características más aproximadas a la 
consensuada dentro de las comunidades científicas.

Lo anterior, es un aspecto diferenciador de la propuesta, pues 
aunque surge de una apuesta para favorecer la alfabetización 
académica en estudiantes universitarios, en su mayoría de pre-
grado; en este caso, la propuesta se centró en docentes titulados 
que plasmaron su proceso investigativo de aula en un escrito que 
surgió no solo de procesos posgraduales en las que hay tutorías 
del proceso investigativo no así de la escritura de artículos que 
socialicen sus resultados (56%), sino también de la iniciativa de 
docentes que han empezado a investigar por cuenta propia su 
práctica pedagógica y se han lanzado de la misma manera a 
escribirla (44%). 

El coordinador del Centro de Español de la Universidad de Los 
Andes reafirma lo planteado al mencionar en entrevista que, 

los profesores comprendieron mejor que ser un maestro investigador 
implica participar de unas comunidades científicas y que la partici-
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pación en esas comunidades científicas está mediada por la escritura 
académica. [...] Los profesores se acercaron a procesos, procedimien-
tos, herramientas que son el día a día de ese ser investigador, [así], 
esa idea, que puede verse lejana o poco explicada, de qué es ser un 
maestro investigador en este proceso de sentarse a escribir, de conocer 
las bases de datos, de conocer los procedimientos de las revistas, de 
discutir con un tutor de escritura y un tutor disciplinar como que lo 
materializó, lo hace muy concreto. (Andrés Bautista, 2022)

Así que la formación en investigación está estrechamente vincu-
lada a las prácticas escriturales. Es decir, que esa relación abarca 
aquellos aspectos referidos a la alfabetización académica que 
son inherentes al quehacer investigativo. Pero ¿por qué se hace 
relevante la escritura dentro de los procesos de investigación? Sin 
duda, se podría pensar en que la escritura “permite que la infor-
mación permanezca, y pueda ser comunicada. De cierta forma, se 
puede agregar que, si el investigador no escribe, su investigación 
prácticamente no existe” (Castro y Sánchez, 2016, p. 31).

Sin embargo, como lo mencionan Reyes y Fernández (2014), la 
escritura académica se convierte en una plataforma para generar 
cambios y transformar la realidad de sus contextos educativos y, 
por ende, la alfabetización académica “podría suponer no solo el 
desarrollo de competencias intelectuales sino también un estímulo 
para el empoderamiento de los maestros en su actuar educativo 
y unas herramientas y estrategias concretas para llevar a cabo sus 
acciones” (p. 11). Además de permitirle al docente apropiarse de 
“algunos capitales simbólicos (como los instrumentos de investi-
gación, el pensamiento crítico, sus estrategias de conocimiento 
inductivo y empírico) para trasladarlas a su propia comunidad 
natural, la de sus escuelas, en las que desean contribuir (y liderar) 
a cambios educativos” (Reyes y Fernández, 2014, p. 11).

Aspectos que se fueron haciendo evidentes en el proceso de 
acompañamiento a la escritura de manuscritos tal como lo expre-
sa Andrés Bautista, coordinador del Centro de Español de la 
siguiente manera: 



109

El espíritu investigador en la escuela colombiana 
Sistematización de un proceso de acompañamiento

Creo que todos los maestros que participaron del proyecto tenían un 
interés muy genuino en ser reflexivos sobre la práctica pedagógica y 
en tener una perspectiva investigativa de su quehacer y aportar a un 
campo, por ejemplo. Pero no todos habían estado en escenarios donde 
se les dijera como se hace eso y donde pudieran participar directa-
mente. De ese proceso paso a paso de producción de conocimiento. 
Yo creo que la escritura aterriza en esas buenas intenciones y esas 
necesidades de formación. Entonces, creo que muchos de ellos, por 
ejemplo, habían recogido datos o tenían reflexiones muy valiosas sobre 
su propia práctica, o habían participado y propuesto proyectos tanto 
de aula como para sus instituciones educativas. Pero en pocos casos, 
había la sistematicidad de escribir los resultados de esas reflexiones o 
de sus proyectos. Creo que el mensaje es que la escritura es reflejo. 
Esa formación aportó mucho a que los profesores sepan que ser un 
maestro investigador es ser un maestro que escribe cierto tipo de textos 
y que publican en cierto tipo de lugares y que participa de cierto tipo 
de conversaciones. (2022)

Esto se complementa con lo que menciona Nancy Palacios, al 
mencionar que “desde este enfoque de escritura, no es que los 
maestros no sepan escribir, ¡pues claro que saben escribir! Lo que 
pasa es que este tipo de textos tienen unas exigencias que no son 
los que uno escribe todos los días en el aula” (2022).

De tal forma, se reconoció que aunque el docente realizó un 
ejercicio valioso de escritura de su experiencia investigativa, no 
siempre es un ejercicio continuo dentro de la escuela y por tanto 
es susceptible de ser acompañado y mejorado, ya que cuando se 
escribe se puede “volver a lo pensado cuantas veces sea necesa-
rio, proponer, reformular, cambiar, pero lo más importante, produ-
cir y crear, encontrar aquellos lugares que no han sido explorados 
e inventarlos a partir de los límites de lo conocido” (Castro y 
Sánchez, 2016, p. 34). 

Como resultado, las tutorías, en la mayoría de los casos, permi-
tieron que los docentes realizaran procesos de reflexión acerca 
de sus procesos de escritura, promovieran el conocimiento de sus 
experiencias, así como de sus propios procesos como escritores. 
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A su vez, los maestros y las maestras participaron en un entorno 
que posibilitó el intercambio de saberes y, por ende, el trabajo 
colaborativo entre pares. Siempre desde la diversidad de la expe-
riencia del docente para las tareas de escritura y las particulari-
dades propias de los manuscritos, los cuales diferían en formatos 
y estilos dependiendo de la modalidad de publicación (revista o 
libro), y así llegar a comprender que ser un maestro investigador 
implica participar de unas comunidades científicas y que la par-
ticipación en esas comunidades científicas está mediada por la 
escritura académica.

El acompañamiento por medio de tutorías puede decirse enton-
ces que es concebido como una estrategia efectiva contribuye 
en la mejora de las prácticas escriturales con el fin de lograr la 
publicación de textos académicos en revistas o libros de impacto 
para la comunidad académica. publicación, con lo que la circu-
lación y apropiación del conocimiento que producen puede tener 
una mayor posibilidad de tener éxito. De otro lado, también fue 
evidente que, aunque existen reportes de acompañamiento a la 
formación investigativa dentro de los programas postgraduales, 
los acompañamientos enfocados en la escritura y publicación de 
artículos de investigación o reflexiones pedagógicas profundas no 
son una constante pues estos corren por cuenta del docente. De 
ahí la importancia de implementar, sistematizar y evaluar expe-
riencias que busquen acompañar a los docentes en visibilizar su 
práctica pedagógica mediante el fortalecimiento de sus prácticas 
escriturales como parte del desarrollo de competencias y capa-
cidades investigativas. 
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Capítulo 5. Punto de llegada

Conclusiones y aprendizajes

Al convocar a docentes de EPBM del país para que enviaran sus 
manuscritos de investigación con el fin de hacer parte del proceso 
de formación del proyecto, se hizo evidente el marcado interés 
de ellos y ellas por divulgar sus reflexiones y los hallazgos de 
sus indagaciones. 

Esos manuscritos soportaron el proceso riguroso de revisión y 
evaluación de cualquier texto científico del campo educativo, 
quedando aquellos que presentaban en mayor grado las cuali-
dades necesarias para poder ser identificados como productos 
aptos para publicación académica. Por otra parte, les permitió a 
los maestros y las maestras participantes del proceso (aceptados 
y no aceptados) tener la experiencia de un proceso riguroso de 
revisión académica y, asimismo, obtener una retroalimentación 
por parte de los evaluadores.

Para el proceso de acompañamiento, el proyecto planteó un ambi-
cioso programa de formación que se enfocó fundamentalmente 
en dos aspectos de formación: 1) por un lado, una fundamenta-
ción conceptual sobre aspectos metodológicos en la investigación 
educativa y, por otra parte, aspectos formales y prácticos de la 
escritura y publicación de manuscritos académicos; 2) un acom-
pañamiento práctico para orientar a los autores en la mejora de 
sus manuscritos y en la consecuente publicación en una revista 
o libro de reconocimiento académico. Para el cumplimiento de 
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ese objetivo, se diseñó e implementó el “Programa Profesional de 
Formación de Investigadores en Educación – Maestros y Maestras 
que Investigan”. Este programa se construyó bajo dos principios 
esenciales: el primero, la necesidad de profundizar aspectos con-
ceptuales inherentes a la formulación y escritura de manuscritos 
académicos que, en nuestra opinión, son fundamentales para 
mejorar la calidad de los mismos y aumentar sus posibilidades 
de publicación. Segundo, la importancia de poner en práctica 
la formación conceptual adquirida bajo la guía de expertos que 
orientan el proceso de escritura y publicación de textos acadé-
micos. Estos dos principios de formación se plantearon en tres 
etapas: una etapa de fundamentación, una etapa de acompaña-
miento académico especializado y una etapa de acompañamiento 
a la publicación de los manuscritos. De la sistematización del 
proceso de acompañamiento se pueden señalar las conclusiones 
más relevantes: 

Se evidenció el interés por los procesos de formación y acompa-
ñamiento en investigación y publicación académica.  En la etapa 
de convocatoria y difusión se pudo identificar un amplio interés 
de los docentes en hacer parte del proyecto. Desafortunadamente, 
las condiciones impuestas por la convocatoria limitaron la par-
ticipación de un gran número de docentes y directivos tanto del 
sector público como privado que están haciendo investigación 
y que desean formarse en los temas propuestos por el plan de 
formación y publicar sus manuscritos. Las 555 postulaciones que 
se recibieron de maestros y maestras que tenían un manuscrito 
de investigación y deseaban participar del proceso, demuestran 
el evidente interés por este tipo de procesos. Al respecto, sería 
importante considerar la apertura de nuevos proyectos que fle-
xibilicen las condiciones de ingreso y permitan el acceso de un 
mayor número de participantes. El aporte que se ha realizado 
con el diseño e implementación del “Programa Profesionales de 
Formación de Investigadores en Educación – Maestros y Maestras 
que Investigan®” permitiría enfocar nuevas propuestas en las eta-
pas de acompañamiento y seguimiento, teniendo en cuenta que 
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el curso virtual ya está implementado y puede ser utilizado con 
mínimas actualizaciones de contenido por un amplio período de 
tiempo a futuro en la plataforma Colombia Aprende. 

Se hizo evidente la importancia de la formación en investigación 
y en publicación académica. La etapa de evaluación y selección 
permitió identificar que en los docentes de la EPBM del país se 
ha desarrollado una gran curiosidad por investigar las dinámicas 
educativas, así como una disposición a actuar sobre los sucesos 
educativos de su realidad. Sin embargo, también se identificaron 
dificultades para transferir un rigor metodológico a esos ejerci-
cios de indagación y acción investigativa. Por ello, se considera 
de gran importancia el tiempo destinado a la fundamentación 
metodológica y de publicación académica que se estableció en 
el programa de formación. Si bien se partió del supuesto de que 
los participantes ya tenían unas bases conceptuales sobre esos 
temas, se pudo identificar que muchos otros que no fueron selec-
cionados y que tenían propuestas relevantes e interesantes para el 
conocimiento educativo, no tenían claro la necesidad de funda-
mentar metodológicamente sus ejercicios de investigación o no lo 
hicieron adecuadamente según lo presentado en sus manuscritos. 
No obstante, se espera que estos maestros y maestras no queden 
por fuera de estas iniciativas, por lo que es necesario pensar en 
nuevas rutas de formación y acompañamiento para atender sus 
necesidades formativas.

Asimismo, es relevante que el trabajo de formación de los docen-
tes del país en conceptos y metodologías de investigación conlleve 
a una mayor cantidad de procesos de investigación rigurosa en los 
escenarios educativos del país y a un aumento de la producción 
académica educativa. Esto, sin lugar a duda, repercutirá de igual 
forma en el fortalecimiento y aumento de revistas nacionales en 
educación y a la consolidación de nuevos investigadores y gru-
pos de investigación en educación. Aquí se resalta, nuevamente, 
la propuesta pedagógica del “Programa Profesionales de Forma-
ción de Investigadores en Educación – Maestros y Maestras que 
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Investigan®” como punto de partida para implementar nuevas 
propuestas de formación para esta población, ya que incluye con-
tenidos, una metodología y una pedagogía que están listos para 
ser utilizados en otros procesos similares. 

Las oportunidades y retos de implementar el proyecto en tiem-
pos de pandemia. Al iniciar la propuesta del proyecto, hacia la 
mitad del primer año de pandemia, las instituciones educativas 
del país y sus docentes estaban en medio de una adaptación a la 
virtualidad de sus procesos educativos. Aunque en el equipo del 
proyecto se consideró que las medidas de aislamiento cederían y 
posiblemente tendríamos uno o más espacios donde nos pudié-
ramos encontrar con los participantes de forma presencial, deci-
dimos tomar medidas de precaución y por esa razón el programa 
de formación se diseñó para funcionar virtualmente. 

El diseño e implementación virtual del proyecto, debemos resaltar, 
fue un gran reto. Principalmente, la organización, construcción e 
implementación del curso virtual requirió gran esfuerzo y dedica-
ción del equipo del proyecto. La propuesta, por lo tanto, adicional 
al énfasis en contenidos académicos, estableció también un víncu-
lo afectivo con el que maestros y maestras pudieran identificarse 
y, al mismo tiempo, disfrutar de la experiencia educativa planteada 
en el curso. Por esa razón, se usó la narrativa del maestro y la 
biblioteca fantástica que hace explícitas las dificultades del pro-
ceso de investigación y escritura académica, al igual que plantea 
la maravillosa experiencia de ese proceso y las satisfacciones de 
aportar a la construcción de conocimiento. 

La construcción de videos, documentos, infografías y demás acti-
vidades, además de transmitir las ideas y conceptos, mantuvie-
ron el hilo narrativo de la historia, lo que fue un gran reto, pero 
también uno de los mayores logros del proyecto. Sin embargo, 
los procesos virtuales aún presentan dificultades para muchas 
personas en el país. Desde la etapa de convocatoria se pudo 
identificar que el acceso a internet aún es una dificultad para los 
docentes de la EPBM del país. 
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Asimismo, en algunos casos, se implementaron sesiones de apo-
yo grupal y personal para participantes que tuvieron problemas 
en acceder y utilizar las plataformas del proyecto (convocatoria 
y fundamentación). Estos aspectos nos han permitido identificar 
que, si bien el contexto actual ha fomentado una mayor disposi-
ción a las interacciones virtuales, aún se requiere mayor inversión 
en infraestructura de conectividad en las regiones del país y una 
mejor aptitud (destreza y disposición) de los docentes del país 
para implementar procesos completamente virtuales. 

Vinculación académica e investigativa entre los maestros y maes-
tras que investigan en el país. Un aspecto que merece ser resal-
tado es el interés y entusiasmo que se pudo identificar entre los 
y las participantes al conocer lo que están haciendo sus colegas 
del resto del país. En los contactos que surgieron en el curso vir-
tual, se generaron breves conversaciones académicas sobre los 
temas de investigación, los resultados que muestran algunos de 
los manuscritos y la producción académica de algunos partici-
pantes. Asimismo, se ha notado un marcado interés en participar 
en grupos de investigación, redes de conocimiento y otro tipo de 
comunidades académicas que han sido nombradas e incluidas en 
los contenidos del curso. 

Aunque estos aspectos son positivos sobre el futuro de procesos 
de investigación con docentes del país, también permite evidenciar 
que son pocos los espacios y momentos para este tipo de interac-
ciones, pues usualmente cada docente realiza sus actividades sin 
mucha información sobre lo que están haciendo otros docentes 
del país. Al respecto, parece importante reiterar la necesidad de 
establecer vínculos más fuertes entre los y las docentes del país. 
Esfuerzo que ha comenzado a ser una realidad con este proyecto, 
que, sin embargo, contó con un limitado número de docentes, una 
cifra insuficiente al mirar el panorama nacional. Igualmente, estas 
vinculaciones deberían incluir la educación tanto pública como 
privada, de tal forma que la investigación pedagógica pueda desa-
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rrollarse con mayor facilidad, nutriéndose del esfuerzo de todos 
los docentes del país.

En tal línea, son diversos y numerosos los esfuerzos desde entida-
des públicas y privadas que buscan incentivar y propiciar activida-
des y formación en investigación educativa; por eso, se propone 
que un primer paso en el esfuerzo de fortalecer los vínculos inves-
tigativos entre docentes estaría en conectar y visibilizar los resul-
tados de todos esos esfuerzos para que no pierdan vigencia al 
finalizar los proyectos propuestos. En ese sentido, una red/comu-
nidad que vincule a todos los maestros y maestras que investigan 
en el país, sería un espacio ideal para unir voluntades, visibilizar 
las producciones académicas y ofrecer recursos para investigar. 

Por otro lado, no debe olvidarse que este trabajo incluyó valores 
agregados como el trabajo en conjunto y alianzas con universi-
dades de diferentes regiones; con investigadores y con entidades 
de amplio reconocimiento por los maestros, como es el Instituto 
para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico (IDEP). 
Todas estas personas y colectivos abanderaron el proceso de siste-
matización, la organización para el acompañamiento, así como el 
seguimiento individualizado por parte de equipos especializados: 
tutores principales, tutores de lengua y equipo editorial, fueron 
fundamentales. Cada uno de estos roles, se describe de manera 
detallada en los diferentes apartados de este documento.

Mención especial merece la creación del Programa Profesional 
de Formación de Investigadores en Educación en formato MOOC 
para el portal Colombia Aprende, migración que se logró de 
manera exitosa; la consolidación de comunidades de aprendizaje 
e investigación mediante diferentes plataformas; el compromiso 
de los tutores con los docentes acompañados en la coescritura 
del artículo; y el compromiso que continúa en el arduo y largo 
proceso de la publicación. 

Igualmente, el respaldo del Centro de Español de la Universidad 
de los Andes fue medular; su amplia experiencia en el acompa-
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ñamiento en procesos de escritura por medio de cursos, campa-
mentos de tesis, escritura de tesis de maestría y doctorado, les 
permitió abanderar el diseño y la realización del acompañamiento 
para cada uno de los maestros. 

Un trabajo que se visibilizó en el I Congreso Internacional de Inves-
tigación Educativa, realizado los días 26 y 27 de mayo de 2022 en 
la ciudad de Bucaramanga, Colombia. Este evento tuvo como fin 
no solo invitar a quienes hicieron parte del proyecto, sino también 
propiciar la apropiación y difusión del saber del maestro y maes-
tra, difundir los principales hallazgos de las investigaciones que se 
realizan en la escuela, crear comunidad, ampliar las redes profe-
sionales de los docentes interesados en la investigación educativa 
y reflexionar sobre las tendencias investigativas con intelectuales 
reconocidos en el campo de la educación. 

Finalmente, la producción académica que surgió al final de este 
proyecto (artículos de investigación y libros académicos) serán 
recursos valiosos para el futuro de la educación del país. Aunque 
es una pequeña muestra de la investigación pedagógica en el 
país, puede tomarse como insumo para analizar las actividades 
investigativas de los maestros y maestras de preescolar, básica 
y media en Colombia; para conocer los temas que son relevan-
tes, las metodologías que son aplicadas, las acciones de transfor-
mación en los escenarios escolares y las ideas sobre las que se 
reflexiona, entre otros.

Recomendaciones

Fortalecer las estrategias de fomento y apoyo a la investigación 
pedagógica. La mayoría de los manuscritos aceptados son produc-
tos de formación postgradual. Pero ¿qué pasa con quienes inves-
tigan “por su cuenta”? Si solo se formó un docente del equipo, 
¿qué pasa con el resto de los integrantes? Además, los recursos 
para realizar la investigación son propios, el tiempo es adicional, 
pues la investigación pedagógica no está contemplada institucio-
nalmente. Es necesario, entonces, adoptar un enfoque territorial y 
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de género para incentivar la investigación en preescolar y básica 
primaria; esto es, apoyar todo el circuito de la investigación. 

Fortalecer la articulación interinstitucional que provea las con-
diciones académicas, formativas y económicas para el desarrollo 
de investigaciones colaborativas entre la universidad, la sociedad 
civil y la escuela. Es clara la efectividad del acompañamiento de 
la Universidad en la formación en investigación, pero aparecen 
otros actores que participan en las investigaciones: profesionales 
externos, estudiantes, egresados, practicantes y comunidad.

Aumentar el uso, apropiación y transferencia de conocimiento 
y saber pedagógico producido por los y las docentes. Publicar 
fue el objetivo último que motivó a los docentes a participar en la 
convocatoria; por ello, se debe impulsar una cultura de la escritura 
académica a la par de espacios de difusión, divulgación y socia-
lización. Es plausible que MinCiencias adopte como una nueva 
tipología de investigación, la investigación pedagógica, en tanto 
conocimiento propio de la educación preescolar, básica y media. 
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