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PRÓLOGO

El siglo XXI se define por la competitividad global, en un contexto lleno de 

desafíos urgentes, la sobrepoblación, la voracidad en el consumo de los recursos 

naturales, los problemas ecológicos, el desempleo, la exclusión social, etc. Algunas 

apuestas de solución se decantan por la calidad de la educación, por la generación 

de conocimientos científicos y la generación de valores éticos. Una población educada 

tiene mayor nivel de bienestar, tanto económico como en términos de salud. Por esta 

razón, nos preguntamos cuales son los avances que se han logrado en el proceso de 

Enseñanza aprendizaje, que nos permitan abatir los rezagos en la educación en las 

zonas más pobres del planeta. Las respuestas nos deben llegar de diferentes partes 

del mundo, de múltiples autores, universidades y centros de educación. Tal es el 

objetivo que nos planteamos al lanzar la obra “Educação no século XXI: Perspectivas 

Contemporâneas sobre Ensino-Aprendizagem”, reunir muestras de todo el caudal de 

sabiduría que se desarrolla en estos momentos sobre este importante tópico, de forma 

que pueda tener mayor utilidad. 

Ya no se trata de construir más y más escuelas, de contratar más y más profesores, 

sino buscar como transformar el escenario educativo para lograr mejores resultados. No 

hablamos solo de las tecnologías, sino de otros factores que trataremos aquí.

Estructuramos la obra en cinco apartados, el primero: “Reflexiones sobre el 

docente y la investigación educativa”, con seis trabajos teóricos sobre la necesidad de 

incluir valores desde la primera infancia; sobre el estado en que quedó el docente en 

la pandemia; la reflexión sobre lo que significa ser docente; sobre redefinir el papel del 

investigador educativo; un texto historiográfico sobre los principios ideológicos con los 

que se inició la educación en México; y un replanteamiento curricular en las escuelas de 

educación superior para un nuevo tipo de formación disciplinar que se requiere en los 

tiempos modernos.

La segunda sección denominada “La nueva práctica en Pedagogía” contiene 

cuatro trabajos, sobre el papel que desempeñan los pedagogos fuera de los contextos 

escolarizados; el papel de la coordinación pedagógica como referente en el contexto 

escolar; un estudio descriptivo sobre las habilidades comunicativas de los profesores 

en formación; y un estudio que insta a los educadores a incorporar la afectividad, la 

comunicación y la personalización para fomentar un futuro autónomo y democrático para 

los estudiantes.

El tercer componente “Uso de las Tecnologías en Educación” cubre también 

cuatro trabajos, uno analiza las habilidades tecnológicas, así como académicas, de los 



“nativos digitales”. Los resultados muestran que, si se usan para el ocio, sus habilidades 

son excelentes, pero no así para su propio aprendizaje. El siguiente trabajo muestra 

la utilización de fenómenos de la vida real y las TIC para conectar con conceptos 

matemáticos complejos. Seguimos con una revisión sistemática sobre la Modelación 

Matemática en entornos de Realidad Virtual. El cuarto estudio demuestra que el uso de 

la inteligencia artificial generó dificultades en términos de originalidad que no tuvieron los 

alumnos que no usaron ninguna tecnología.

La cuarta sección la nombramos “Educación en contextos inciertos o 

empobrecidos” con cuatro estudios. Uno evidencia, a decir de los autores, “el racismo 

estructural presente en la sociedad”. El segundo presenta un intento por llevar la 

educación a las zonas rurales, se ensayó una especie de servicio social de una universidad 

pedagógica de Angola, para que instruyeran tanto a los niños sin escuela, como a 

los adultos analfabetas. El tercero demuestra que la baja pronunciada de la matrícula 

estudiantil a nivel universitario en Venezuela no debe ser atribuida como efecto exclusivo 

de la pandemia de COVID19, sino a cuestiones sociales y económicas. El último indaga 

sobre la presencia de los derechos humanos en el proceso de reclutamiento de personal.

Nuestra sección final “Formación docente en Bachillerato y Educación Superior” 

contiene siete trabajos, el primero analiza la comunicación intercultural, que logró 

beneficios varios, entre ellos aprendizaje constructivo y cooperativo, pensamiento crítico, 

y una mejora en sus habilidades lingüísticas. El segundo presenta el diagnóstico de 

necesidades de formación docente, como cursos sobre sobre la salud emocional y física 

del docente de Ciencias y Humanidades. Continuamos con los resultados de los cursos 

de formación continua para los docentes sobre educación ambiental; luego tenemos un 

estudio sobre la investigación formativa, la que se lleva a cabo desde su preparación 

profesional buscando alcanzar autonomía y pensamiento crítico. En quinto lugar se discute 

la Open Science, que promueve el acceso libre a toda la información científica. También 

intenta saber si las universidades se añaden a esta propuesta y cómo lo muestran en 

sus páginas web. El siguiente estudio aplicó un cuestionario cuyas respuestas mostraron 

que muchas de las competencias en licenciatura se adquirieron durante la realización del 

trabajo de investigación. Finalizamos con una investigación que se realizó con el objetivo 

de analizar los hábitos de estudio que tienen las y los estudiantes de bachillerato para 

apropiarse del aprendizaje y su relación con los resultados obtenidos en sus evaluaciones.

Esperamos que esta organización los lleve a disfrutar mejor la lectura sobre estas 

perspectivas contemporáneas.

Dr. Luis Fernando González Beltrán

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
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RESUMEN: La valorización de la participación 
activa y democrática de los actores sociales 
así como las finas y potentes dinámicas que 
se observan entre investigador y actores 
de terreno han obligado a repensar las 
relaciones concebidas tradicionalmente como 
aquellas entre un “experto” y un “neófito”. 
En ese contexto la investigación pertenece 
cada vez menos a un mundo de especialistas 
alejados de la realidad y los modelos 
llamados participativos (investigación-acción, 
investigación colaborativa, investigación-
acción-formación) preconizan un proceso 
de producción de conocimientos que se 
lleva a cabo en concierto con los actores 
involucrados. Esas formas de investigación 
inducen necesariamente una relación activa 
y co-construída con el conocimiento y la 
realidad, mientras que los conocimientos 

prácticos son valorados y anclados en una 
realidad multireferencial. En efecto, el saber es 
construido gradualmente en las interacciones 
entre investigador y actores aportando cada 
uno sus competencias complementarias. Así, 
reconocer a los actores sociales significa que 
el conocimiento producido se basa en sus 
múltiples afiliaciones, sus experiencias y sus 
conocimientos. Sin embargo, estos actores 
participan en el ejercicio de la investigación 
colocando sus preocupaciones individuales y 
comunitarias en la agenda política. Reconocer 
al investigador significa dar valor e importancia 
a su historia personal, a sus múltiples filiaciones 
(género, identidades sociales, etnoculturales) 
así como a su postura ontológica, 
epistemológica y metodológica. A pesar de sus 
roles y posiciones contrastantes, investigadores 
y actores sociales se encuentran involucrados 
en un mismo proyecto, sujetos a diferentes 
lógicas institucionales, reconocimientos, 
financiamientos y legitimidad entre otros. Es a 
través y en la realización del proyecto que todos 
y cada uno se definen políticamente y buscan 
las avenidas de una nueva sociedad. Al abordar 
estas inquietudes, presentaremos una reflexión 
sobre el investigador, sus implicaciones 
políticas y epistemológicas en las relaciones 
que establece con los actores sociales.
PALABRAS CLAVES: investigación 
participativa; co-construcción de saberes; 
posicionalidad del investigador; compromiso 
político; responsabilidad social; ciencia social 
performativa.
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COMPROMISSO E DESAFIOS DO “PESQUISADOR PARTICIPATIVO”

RESUMO: A valorização da participação ativa e democrática dos atores sociais, assim 
como as dinâmicas sutis e potentes observadas entre pesquisadores e atores de campo, 
tem nos levado a repensar relações tradicionalmente concebidas, como aquelas entre um 
“especialista” e um “neófito”. Nesse contexto, a pesquisa pertence cada vez menos a um 
mundo de especialistas afastados da realidade, e os chamados modelos participativos 
(pesquisa-ação, pesquisa colaborativa, pesquisa-ação-formação) preconizam um 
processo de produção de conhecimento realizado em conjunto com os atores envolvidos. 
Essas formas de pesquisa induzem, necessariamente, a uma relação ativa e coconstruída 
com o conhecimento e com a realidade, na qual o saber prático é valorizado e ancorado 
em uma realidade multirreferencial. De fato, o conhecimento é gradualmente construído 
nas interações entre pesquisadores e atores sociais, cada um contribuindo com suas 
habilidades complementares. Assim, reconhecer os atores sociais significa entender que o 
conhecimento produzido se baseia em suas múltiplas filiações, experiências e saberes. No 
entanto, esses atores participam do exercício da pesquisa colocando suas preocupações 
individuais e comunitárias na agenda política. Reconhecer o pesquisador significa valorizar 
sua história pessoal, suas múltiplas pertenças (gênero, identidades sociais, étnico-
culturais), bem como sua postura ontológica, epistemológica e metodológica. Apesar de 
seus papéis e posições contrastantes, pesquisadores e atores sociais estão envolvidos 
em um mesmo projeto, sujeitos a diferentes lógicas institucionais, de reconhecimento, 
financiamento e legitimidade, entre outras. É por meio e na realização do projeto que 
cada um se define politicamente e busca caminhos para uma nova sociedade. Ao abordar 
essas inquietações, apresentaremos uma reflexão sobre o pesquisador, suas implicações 
políticas e epistemológicas nas relações que estabelece com os atores sociais.
PALAVRAS-CHAVE: pesquisa participativa; co-construção do conhecimento; 
posicionalidade do pesquisador; compromisso político; responsabilidade social; ciência 
social performativa.

1 INTRODUCCIÓN

Este texto aborda, en un primer momento, las principales demandas sociales que 

exigen el desarrollo y la puesta en marcha de investigaciones participativas. En un segundo 

momento, se exponen los fundamentos epistemológicos, teóricos y metodológicos 

de estas perspectivas, fundamentos que pretenden traducir su carácter dinámico, 

colaborativo y reflexivo. Finalmente, el texto reflexiona sobre el rol del investigador, 

particularmente el rol de emancipación que juega el investigador participativo.

2 LAS INVESTIGACIONES PARTICIPATIVAS: UNA RESPUESTA A LAS DEMANDAS 

SOCIALES

Varias resoluciones internacionales (UNESCO, OCDE) orientan a los responsables 

de la toma de decisiones hacia el desarrollo de políticas inclusivas (Martínez-Usarralde, 
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2021), a fin de que la educación atienda a todos los estudiantes en clases regulares, 

a través de prácticas de equidad, respondiendo fundamentalmente a la necesidad de 

“aprender a vivir juntos”.

En un intento de responder a esas demandas sociales y de contribuir a las 

transformaciones que la sociedad espera, las ciencias sociales se han dado un doble rol: 

de revelación y de acompañamiento. Por un lado, ellas revelan relaciones sociales, formas 

de dominación y sus resultados, y si son socialmente accesibles, permiten que los actores 

puedan pensar su propia situación, legitimar sus afirmaciones y actuar en consecuencia. 

Por otro lado, ellas acompañan a los actores sociales en la tarea de modificar la perspectiva 

a partir de la cual piensan y actúan aquellos que detentan el poder como aquellos que 

luchan por un cambio social. Así, el interés es acercar el desarrollo de la investigación a 

las preocupaciones de los actores sociales y producir conocimientos incorporando estos 

actores en todo el proceso de investigación.

Después de algunas décadas la investigación en ciencias sociales y humanas 

(educación, comunicación, trabajo social, criminología, salud comunitaria) conoce un gran 

desarrollo, poniendo en evidencia que la investigación pertenece de menos en menos a un 

“mundo aparte” de especialistas alejados de la realidad (Anadón, 2007). La realización de 

investigaciones que valorizan la participación de los actores sociales, así como las finas y 

potentes dinámicas que se han podido observar en las interacciones entre investigadores 

y actores de terreno, han obligado a repensar las relaciones concebidas tradicionalmente 

como aquellas entre un “experto” y un “neófito”.

Los investigadores del campo educativo, por ejemplo, se dieron como objetivo 

acompañar los cambios en las profesiones, en los modelos de formación, en el desarrollo 

personal y profesional de los actores y en los contenidos, estructuras y estrategias 

escolares para responder a la diversidad de las necesidades de todos los estudiantes a 

través de la mayor participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades. 

Además, en el caso del proyecto inclusivo, que busca superar la perspectiva 

deficitaria e incluso normalizadora de lo público, hay un cuestionamiento compartido 

de los procesos de producción y gestión del conocimiento como condición para su 

movilización con el fin de transformar las prácticas de todos los co- investigadores.

Así las bases epistémicas, teóricas y metodológicas de la investigación 

evolucionan y los investigadores renuevan el compromiso de acompañar las 

transformaciones de la sociedad.
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3 FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS, TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS DE ESTAS 

PERSPECTIVAS

Desde un punto de vista epistemológico, estas investigaciones, llamadas 

participativas, cuestionan la secuencia producción de conocimientos y su posterior 

aplicación y valorizan la sincronía entre conocimiento y acción. De esta manera, el 

acercamiento de los conocimientos que provienen de la investigación a aquellos que 

provienen de la práctica constituye el corazón de “una ciencia en cierne, haciéndose” 

(Sebillote, 2007, traducción libre del francés, p. 51) en la cual el investigador actúa 

sobre la realidad participando, con los otros actores, a transformarla. Toda jerarquía 

de conocimientos es abandonada y se propone una relación de co-construcción y de 

co-producción de saberes entre investigadores y actores sociales. En efecto, esas 

perspectivas valoran los saberes prácticos, enraizados en una realidad compleja en la 

cual los actores sociales son involucrados en todas las etapas de la investigación, desde 

la formulación del problema hasta la difusión de resultados, pasando por las instancias 

de recolección y análisis de datos. Por ende la investigación se realiza “con” y “para” 

los actores, (Bednarz, 2013) valorizando su intencionalidad así como la complejidad y el 

carácter cambiante de los procesos que son a la base de los fenómenos sociales, ya que 

los actores no se pueden reducir a una lógica única, a una estructura determinista, a un 

rol o a una programación cultural de comportamientos.

Coherentes con esa posición epistemológica, en el plano teórico la concepción 

subyacente es la de una acción social en la que intervienen valores e intencionalidad porque 

es imposible desvincular la producción de conocimientos de las condiciones sociales e 

históricas en las cuales ese conocimiento se produce. De este modo, toda acción social 

es única, compleja, cambiante no puede ser aprehendida por un investigador externo a 

esa acción. Esta concepción no responde a aquella heredera del modelo tradicional de 

investigación, basada en la distancia, la neutralidad y la objetividad en relación con el 

objeto de estudio. Actualmente es de más en más reconocido que es beneficioso tener 

en cuenta las múltiples influencias que intervienen en el trabajo científico. El concepto 

de “posicionalidad”, que tiene su origen en la teoría crítica, la filosofía posmoderna y los 

estudios feministas, permite centrarnos en la subjetividad del investigador y tener en 

cuenta cómo ésta afecta a todo su trabajo: la elección del tema, las teorías, los métodos 

y las estrategias de difusión de los resultados.

En su significado común, la posicionalidad (Holmes, 2020; Hurley y Jackson, 2020), 

se refiere al impacto de las estructuras de poder explícitas e implícitas en el proceso de 

investigación, en las relaciones entre el investigador y su campo de investigación, así 
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como en la movilización del conocimiento. Detrás de esto está la idea de que la situación 

del investigador (histórica, social, política, económica) influye en sus orientaciones 

epistemológicas (Holmes 2020). Por su parte, el concepto de interseccionalidad 

resalta la forma en que múltiples sistemas de desigualdad interactúan y dan forma a la 

experiencia del investigador, creando resultados diferentes en un contexto histórico y 

social determinado.

Metodológicamente la investigación se preocupa de tomar en cuenta los 

diferentes contextos y puntos de vista de los actores en la construcción de un saber 

compartido, objeta los marcos tradicionalmente establecidos e invita a privilegiar 

perspectivas que ponen el acento en la interacción investigador-actor y en la subjetividad 

de cada uno. En efecto, las relaciones más estrechas entre investigadores y actores de 

terreno implican necesariamente un cambio de posición en los investigadores. En estos 

modelos los actores dejan de ser el objeto de estudio para ser los protagonistas de la 

investigación, una investigación “con” los actores y no “sobre” los actores. Esa relación 

más simétrica entre investigadores y participantes caracteriza estas perspectivas 

participativas de investigación que se definen necesariamente por inducir una relación 

activa y co-construída entre los conocimientos.

Sin embargo, la noción de investigación participativa es polisémica, ella cubre 

diferentes modelos de la Investigación-acción (técnica, pragmática o crítica, King et 

Lonnquist,1994; Savoi-Zajc, .2001) de la investigación colaborativa (Desgagné, 1997), de 

las perspectivas narrativas (Suarez, 2007). Aun así se puede afirmar que en general se 

hace referencia a un tipo de investigación que se define como:

• Enfocado en la realización de trabajos para identificar con la gente problemas 

de práctica, implementar soluciones, generar cambios y evaluar resultados. 

• Se integra a la acción y está asociado a los objetivos de la acción.

• Su fuerza radica en su capacidad para influenciar la práctica, al mismo tiempo 

que recopila datos de manera sistemática en constante retroalimentación 

permitiendo así evaluar los resultados y cambiar el curso de la investigación, 

si es necesario.

• El carácter científico de este tipo de investigaciones se debe más a la forma 

de trabajar, a “criterios relacionales” (Savoie-Zajc , 2018, p 209) y éticos que 

a criterios científicos tradicionales, lo que hace decir a Gohier (2004) que se 

trata de “un deslizamiento de la cienficidad a la ética” (traducción libre del 

francé , p.10). De hecho, los resultados serán válidos si se pueden utilizar en 

la acción y en la práctica.
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• Estos procesos de investigación comparten dos características que tienen 

que ver:

 κ 1- con los tipos de relaciones que se dan entre los individuos que 

participan en la investigación porque ésta deviene una actividad 

de grupo en la cual los participantes se implican en el ejercicio de 

producir conocimientos poniendo sus preocupaciones individuales y 

comunitarias en la agenda política. Reconocer los saberes de cada 

uno y brindar beneficios para el proceso de investigación significa 

que los participantes son “actores competentes” en el sentido de 

Guidens (1987), “reflexivos” en el sentido de Shön (2009) y “críticos” 

en el sentido de Habermas (1982). El investigador no posee más el 

control de la situación ni tiene la legitimidad de dar soluciones hechas. 

 κ 2- con la pericia del investigador que ya no es más un experto es un 

acompañador que comparte el poder de manera equitativa. 

Varios trabajos se han centrado en los participantes a la investigación, en las 

preocupaciones que los motivan, en su capacidad de deliberación, en las posibilidades 

que tienen de controlar cuando y donde los resultados serán utilizados pero hay pocos 

trabajos que se han ocupado del investigador.

4 EL ROL DEL INVESTIGADOR: DOS POSTURAS

Explorar el rol del investigador, las posiciones que él toma frente al saber de los 

participantes y al tipo de participación que favorece, me parece importante porque somos 

nosotros, los investigadores, que debemos construir puentes entre la investigación y la 

práctica social. 

En estas perspectivas participativas el investigador no puede pretender 

comprender el mundo social únicamente sobre la base de teorías y modelos producidos 

por la academia. Las relaciones humanas que se dan durante el proceso de investigación 

constituyen la esencia del proyecto en el cual los actores están implicados activamente 

desde la definición del problema hasta la difusión de resultados. 

Sin embargo, es el investigador quien sintetiza los saberes de la vida cotidiana, 

las singularidades, las heterogeneidades, las diversidades y en ese trabajo, no es neutro 

ni objetivo, como siempre el peso de la ideología cientificista nos hizo creer, él puede 

mantener el orden establecido o puede comprometerse para y en la transformación social.

En el primer caso, para mantener el orden establecido, el investigador deviene 

un agente de la consciencia y del discurso de los participantes. En el segundo caso, se 
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compromete en una doble intencionalidad: producir conocimientos e implicarse en las 

luchas sociales que reivindican una sociedad más justa e igualitaria. 

Esta doble intencionalidad se acompaña de una doble exigencia, por un lado, los 

conocimientos producidos deben ser significativos para las personas y organismos y por 

otro lado, esos conocimientos deben jugar una función crítica estimulando la participación 

individual y colectiva y constituyéndose en la base de un cambio social.

Estos elementos me llevan a preguntarme ¿cómo el investigador puede estudiar 

las personas, sus experiencias, vivencias, significaciones e interpretaciones del mundo, 

comprenderlas y producir conocimientos significativos para los actores, si su mirada está 

encuadrada, limitada por conceptos, nociones y modelos que marcan no solo lo que es el 

Otro, sino también lo que debe ser? 

Cuando el investigador toma elementos de la vida cotidiana de los actores y 

los traslada al universo de la ciencia, asigna identidades que pueden desposeer a los 

participantes del control de cómo ellos mismos se representan, con la posible consecuencia 

de perder también el control sobre las interacciones en la que están involucrados.

En uno de sus múltiples trabajos Denzin y Lincoln (2005) nos recuerdan que la 

investigación científica representa una metáfora de los procesos de colonización en la 

construcción de lo que es el Otro. Ella “objetiviza” eso que es diferente de lo normal de 

eso que es conocido y así construye el Otro. 

Entonces el compromiso del investigador es abandonar todo tipo de clasificación, 

todo modelo estable de interpretación de la realidad, de códigos predeterminados que 

cosifican al Otro e impiden el diálogo y reconocer las lecturas e interpretaciones que 

hacen los participantes de sus propias vidas y realidades. Abandonar esos modelos 

preestablecidos significa que el Otro no será reducido a un objeto, será comprendido por 

él mismo y su conocimiento del mundo será reconocido como legítimo. 

Para esto, el investigador cuenta con dos estrategias: el diálogo (Gadamer, 2022) 

ya que la investigación es un espacio de concertación en el cual se co-construye el 

conocimiento. Acá el investigador debe tener cuidado de no apropiarse de la experiencia 

y del saber del Otro, debe respetar la palabra de los actores, reconocer la capacidad 

que ellos tienen de analizar su propia situación y también, darles lugar para que se 

manifiesten públicamente. 

La segunda estrategia se inspira en los trabajos de una ciencia social 

performativa (Butler, 2025) que postula que los discursos constituyen identidades y 

subjetividades, que el lenguaje es un lugar de producción de sentido y el sujeto que 

habla un productor de discurso. La idea de performatividad es tomada aquí para indicar 
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que la acción y el actor se construyen en el discurso, sin embargo, esta acción debe 

ir más allá del discurso para que la posibilidad de transformación social se concrete. 

El investigador por su parte no puede limitarse a ser un portavoz que debe llevar 

el saber del Otro a las tribunas científicas o que debe representarlo, el investigador 

debe permitir y facilitar la puesta en acción de los actores portadores de proyectos 

sociales. Él no puede substituir al actor, pero puede jugar el papel de banco de pruebas 

contribuyendo a hacer público el proyecto. Para hacer público el proyecto, el investigador 

debe comunicar y para comunicar debe tomar posición, como decía Becker (2002), el 

investigador debe elegir su campo y cuando se trata de poner en la agenda política las 

reivindicaciones de los actores la ciencia no es suficiente. Si la base del compromiso 

epistemológico del investigador significa la credibilidad de la palabra de los actores, esa 

palabra debe ser comunicada no como la palabra del investigador sino como la palabra 

de actores competentes con quienes se comparte la plataforma científica para que 

pueda expresarse.

Todo investigador debe acompañar su trabajo de investigación de una reflexión 

ética que le permitirá pensar lo que hace y saber lo que piensa, (Castoriadis, 2007). Esta 

práctica de reflexión ética es simultáneamente epistemológica, política, pedagógica 

porque en cada momento de la producción de conocimientos, en cada toma de decisión 

las deliberaciones deben tener presente una ética de los derechos humanos, una ética de 

la responsabilidad para colaborar al proyecto de una sociedad democrática e inclusiva.

Estas investigaciones participativas constituyen un enfoque que además del 

conocimiento son un espacio de creación de posibilidades y cuestionan las relaciones de 

poder al nivel del saber, de la acción y de la consciencia, incluyendo la comunidad científica, 

lo que permite afirmar que son perspectivas investigativas que posibilitan la emancipación.
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