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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 calidad de la educación 
superior en la sociedad del conocimiento se 
sustenta en la consolidación de procesos 
investigativos, tanto desde la formación para 
la investigación como desde la generación 

de conocimiento. La investigación formativa 
representa un componente esencial en la 
educación universitaria, particularmente en la 
modalidad abierta ya distancia, al fomentar una 
cultura académica orientada al pensamiento 
crítico, la autonomía y la vinculación con 
el entorno. El presente artículo analiza la 
evaluación de la investigación formativa en 
programas de Derecho ofertados en esta 
modalidad en Ecuador, en función de los 
lineamientos establecidos por el Consejo de 
Aseguramiento de la Calidad de la Educación 
Superior (CACES). Se emplea una metodología 
cualitativa de tipo documental, fundamentada 
en el análisis de marcos normativos, currículos 
y criterios de evaluación. Se identifican 
fortalezas y desafíos en la articulación entre 
currículo, prácticas pedagógicas e indicadores 
de evaluación de la investigación formativa, 
proponiendo lineamientos de mejora y 
reflexión institucional.
PALABRAS CLAVE: investigación formativa; 
calidad educativa; educación a distancia; 
currículo; evaluación; Ecuador.

EVALUATION OF FORMATIVE RESEARCH 

IN THE OPEN AND DISTANCE MODALITY 

OF ECUADOR

ABSTRACT: The quality of higher education 
in the knowledge society is based on the 
consolidation of research processes, both 
from research training and knowledge 
generation. Formative research represents 
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an essential component in university education, particularly in the open and distance 
modality, by fostering an academic culture oriented to critical thinking, autonomy and 
linkage with the environment. This article analyzes the evaluation of formative research in 
law programs offered in this modality in Ecuador, according to the guidelines established 
by the Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CACES). 
A qualitative documentary methodology is used, based on the analysis of regulatory 
frameworks, curricula and evaluation criteria. Strengths and challenges are identified in 
the articulation between curriculum, pedagogical practices and evaluation indicators of 
formative research, proposing guidelines for improvement and institutional reflection.
KEYWORDS: formative research; educational quality; distance education; curriculum; 
evaluation; Ecuador.

1 INTRODUCCIÓN

En el contexto de la educación superior contemporánea, la investigación no 

solo se concibe como una función sustantiva, sino como un eje articulador del proceso 

formativo. La enseñanza de la investigación y la práctica investigativa constituyen 

dimensiones complementarias que inciden en la calidad del proceso educativo y en la 

formación de profesionales críticos, reflexivos y comprometidos con el desarrollo de 

su entorno.

En particular, la investigación formativa permite desarrollar en los estudiantes 

habilidades fundamentales para la generación de conocimiento y la resolución de problemas 

desde una perspectiva situada, fomentando una actitud indagadora y el uso riguroso de 

metodologías científicas. Esta práctica, además, contribuye a la innovación pedagógica 

al integrarse con la docencia, promoviendo aprendizajes significativos y el desarrollo de 

competencias investigativas desde las primeras etapas de la vida universitaria.

En el caso ecuatoriano, la modalidad abierta ya distancia ha permitido 

democratizar el acceso a la educación superior, siendo crucial asegurar su calidad 

mediante mecanismos de evaluación pertinentes. En este marco, el presente estudio 

analiza el enfoque, criterios e implicaciones de la evaluación de la investigación formativa 

en carreras de Derecho ofertadas bajo esta modalidad, con base en el modelo de 

evaluación del entorno del aprendizaje implementado por el CACES.

2 METODOLOGÍA

Esta investigación se enmarca en un enfoque cualitativo de tipo documental, 

basado en el análisis de contenido de fuentes normativas, académicas y curriculares 

vinculadas a la investigación formativa en la educación superior ecuatoriana. El estudio 

tiene como propósito examinar el papel de la investigación formativa en la modalidad 
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abierta ya distancia, con énfasis en las carreras de Derecho evaluadas por el Consejo de 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CACES).

La revisión bibliográfica incluyó documentos oficiales como la Ley Orgánica de 

Educación Superior (LOES), el Reglamento de Régimen Académico (2022) y los modelos 

de evaluación del entorno del aprendizaje desarrollados por el CACES. Asimismo, se 

integraron planos curriculares de instituciones de educación superior (IES) y literatura 

científica reciente sobre investigación formativa, calidad educativa y estrategias de 

evaluación, publicadas en revistas indexadas.

El análisis fue guiado por una lógica inductiva-abductiva, lo que permitió construir 

categorías temáticas emergentes y establecer relaciones entre las políticas educativas, 

las prácticas curriculares y los estándares de calidad. Se empleó triangulación de fuentes 

para fortalecer la confiabilidad del análisis, siguiendo recomendaciones metodológicas 

para estudios cualitativos en educación superior.

3 DESARROLLO

3.1 LA INVESTIGACIÓN EN EL ECUADOR

En el sistema de educación superior ecuatoriano, la investigación se reconoce 

como una de las funciones sustantivas institucionales, junto con la docencia y la 

vinculación con la sociedad, según lo establece el artículo 117 de la LOES. Su finalidad 

es contribuir a la generación de conocimiento relevante, contextualizado y socialmente 

relevante, orientado al desarrollo sostenible y la innovación.

El Reglamento de Régimen Académico (2022) define la investigación como una 

actividad creativa, sistemática y colaborativa, que permite dar respuesta a problemas 

complejos del entorno mediante la ejecución de programas y proyectos bajo principios 

éticos. Las IES tienen autonomía para establecer sus políticas de investigación y para 

estructurar distintos niveles: investigación formativa, académica y científica.

Investigadores como Cárcamo & Quezada (2024) resaltan que, en los modelos 

latinoamericanos, la investigación adquiere un papel transformador cuando se vincula al 

currículo y se articula con los objetivos institucionales y las demandas sociales, lo cual 

exige una visión más integrada y crítica de los procesos investigativos desde la formación 

de grado.

3.1.1 Investigación formativa

La investigación formativa constituye un pilar estratégico en la formación 

universitaria, al promover una articulación intencionada entre docencia, investigación y 
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práctica profesional desde los primeros niveles de aprendizaje. Este tipo de investigación 

se orienta a la formación en y para la investigación, facilitando en los estudiantes la 

adquisición de competencias epistémicas, metodológicas y actitudinales necesarias para 

comprender, analizar y transformar su entorno.

Según Restrepo-Gómez, la investigación formativa se expresa a través de dos 

dimensiones complementarias: el enseñar a investigar, que permite al docente integrar la 

lógica investigativa en su labor pedagógica, y el hacer investigación, entendido como la 

sistematización y producción de conocimientos contextualizados con base en problemas 

reales. Este enfoque implica, por tanto, el desarrollo de una pedagogía activa y crítica, 

donde el estudiante se convierte en sujeto constructor de saberes.

Autores como Velandia, Serrano y Martínez (2017) destacan que esta modalidad 

investigativa fortalece el aprendizaje situado al fomentar el estudio de casos, el 

análisis de experiencias prácticas y la generación de propuestas de solución mediante 

herramientas didácticas innovadoras. Desde esta perspectiva, la investigación se 

convierte en un eje transversal del currículo, integrando contenidos, estrategias 

pedagógicas y escenarios formativos.

Rojas y Aguirre (2015) plantean dos formas de insertar la investigación formativa 

en el currículo: mediante metodologías activas utilizadas por los docentes y a través de 

una estructura curricular centrada en la indagación como eje articulador del aprendizaje. 

Esta integración curricular se alinea con lo dispuesto en el Reglamento de Régimen 

Académico (2022), que reconoce la investigación formativa como un componente clave 

del perfil de egreso, especialmente en el tercer nivel de formación, con orientación a la 

innovación científica, tecnológica, social, humanística y artística.

Diversas investigaciones actuales respaldan su eficacia. Espinoza-Freire (2020) 

subraya su aporte en la construcción de pensamiento crítico y autonomía intelectual, 

mientras que Cano y Casanova (2023) evidencian que, en entornos virtuales, esta 

investigación promueve el aprendizaje autorregulado, la exploración de problemas 

auténticos y la consolidación de comunidades académicas activas.

Estas definiciones se enmarcan de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de 

Régimen Académico (2022), en donde se señala “La investigación formativa en el Ecuador 

es un componente fundamental del proceso de formación académica y se desarrolla en 

la interacción docente-estudiante, a lo largo del desarrollo del currículo de una carrera; 

como eje transversal de la transmisión y producción del conocimiento en contextos de 

aprendizaje; posibilitando el desarrollo de competencias investigativas por parte de los 

estudiantes, así como la innovación de la práctica pedagógica de los docentes. Es un 

proceso de uso y generación de conocimiento caracterizado por la aplicación de métodos 
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convencionales de investigación, la innovación, el análisis y la validación entre pares; 

produciendo generalmente conocimiento de pertinencia y validez local, nacional, y/o 

internacional, orientado al saber hacer profesional; e incorporando componentes técnico-

tecnológicos en sus productos. Las IES deben planificar, acompañar y evaluar acciones 

que aseguren la formación del estudiante en y para la investigación; la investigación como 

estrategia general de aprendizaje; y, la investigación acción del currículo, en sus diferentes 

componentes, por parte del personal académico. Las IES determinarán el objeto, alcance, 

rigor, impacto, metodologías y condiciones de desarrollo de la investigación formativa en 

sus carreras y/o programas”.

En el mismo reglamento también se señala que la investigación formativa de 

acuerdo a los niveles de formación, la impartida en el tercer nivel debe enfocarse en 

el desarrollo de conocimientos y destrezas investigativas orientadas a la innovación 

científica, tecnológica, social, humanística y artística. 

3.1.2 Investigación académica y científica 

La investigación académica y científica constituye una de las funciones 

sustantivas más relevantes de las instituciones de educación superior, al ser el mecanismo 

privilegiado para la generación de conocimiento nuevo, validado científicamente, con 

potencial de impacto en el desarrollo disciplinar, tecnológico y social. Su carácter 

sistemático, riguroso y original responde a principios epistemológicos sólidos y a 

marcos metodológicos que garantizan la calidad, la replicabilidad y la relevancia de sus 

productos académicos.

El Reglamento de Régimen Académico (2022) en Ecuador concibe esta 

modalidad de investigación como: 

La investigación académica y científica es la labor creativa, sistemática, rigurosa, 
sistémica, epistemológica y metodológicamente fundamentada que produce 
conocimiento susceptible de universalidad, originalmente nuevo y orientado al 
crecimiento del cuerpo teórico de uno o varios campos científicos. Se desarrolla 
mediante programas y proyectos de investigación, enmarcados en los objetivos, 
políticas institucionales, líneas de investigación y recursos disponibles de las 
IES. Las líneas, programas y proyectos deberán responder a los desafíos 
y problemas sociales, naturales, tecnológicos y otros, priorizados por la 
institución. Los proyectos podrán desarrollarse institucionalmente o a través 
de redes nacionales y/o internacionales. Las IES establecerán los mecanismos 
y normativa correspondiente para que tanto profesores, investigadores como 
estudiantes desarrollen investigación académica y científica pertinente y 
los resultados de la investigación deberán ser difundidos y divulgados para 
garantizar el uso social de los mismos y su aprovechamiento en la generación 
de nuevo conocimiento, nuevos productos, procesos o servicios, respetando las 
normas de propiedad intelectual correspondientes. La investigación académica 
y científica genera resultados que pueden ser utilizados en propuestas de 
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vinculación con la sociedad que beneficien la calidad de vida y el desarrollo 
social. A su vez, la vinculación con la sociedad identifica necesidades y genera 
preguntas relevantes para la investigación. 

La literatura académica reciente refuerza esta visión de González-Sanmamed 

(2001) sostienen que la investigación en América Latina debe orientarse hacia la solución 

de problemas complejos mediante enfoques inter y transdisciplinarios, promoviendo una 

agenda de conocimiento que articule inclusión, sostenibilidad e innovación. A su vez, 

Almuiñas-Galaza (2016) enfatizan que la creación de redes académicas internacionales y 

la colaboración interdisciplinar son factores clave para potenciar la producción científica 

y asegurar su proyección global.

La investigación académica y científica no solo cumple una función de generación 

de conocimiento, sino que también retroalimenta la docencia, aporta insumos a los 

procesos de autoevaluación institucional y fortalece la vinculación universidad-sociedad. 

Se convierte así en un catalizador de transformación social, al promover prácticas 

educativas basadas en evidencia, al tiempo que contribuye a la construcción de ciudadanía 

crítica, informada y participativa.

En este marco, la participación activa de docentes, investigadores y estudiantes 

en proyectos de investigación con impacto social y académico es un indicador clave 

de calidad institucional. Además, la investigación académica y científica contribuye al 

fortalecimiento de la formación profesional, retroalimentando la docencia y promoviendo 

una cultura de autoevaluación y mejora continua.

4 EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN A DISTANCIA EN ECUADOR

En el contexto ecuatoriano, el aseguramiento de la calidad de la educación superior 

se encuentra bajo la responsabilidad del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior (CACES), órgano técnico autónomo que regula, planifica y coordina 

los procesos de evaluación, acreditación y validación de los resultados educativos de las 

instituciones y programas de educación superior del país. Su marco de acción se sustenta 

en los principios de pertinencia, transparencia, mejora continua y rendición de cuentas, 

orientados a garantizar el cumplimiento de estándares mínimos de calidad, tanto en la 

modalidad presencial como en las no convencionales (CACES, 2019; Medina et al., 2021).

La evaluación de carreras en modalidad a distancia se estructura a partir de dos 

componentes metodológicos clave:

1. Evaluación del entorno del aprendizaje, que permite valorar las condiciones 

institucionales, académicas, tecnológicas y pedagógicas disponibles para el 

desarrollo formativo; y
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2. Evaluación de resultados de aprendizaje, operacionalizada mediante el 

Examen Nacional de Evaluación de Carreras, aplicado a estudiantes del 

último año con el fin de evidenciar el logro de competencias profesionales 

(CACES, 2023). Hasta marzo de 2023, la experiencia del CACES en la 

evaluación de programas en modalidad a distancia se ha limitado a las 

carreras de Derecho, siendo la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) 

y la Universidad Santiago de Guayaquil (USG) las únicas instituciones que 

han sido evaluadas y que han cumplido satisfactoriamente con los criterios 

establecidos. Este ejercicio constituyó una experiencia piloto que no solo 

evidenció las fortalezas y desafíos del modelo, sino que también permitió 

generar aprendizajes institucionales para la consolidación de estándares 

adaptados a la especificidad de la modalidad virtual. 

El modelo de evaluación del entorno del aprendizaje diseñado por el CACES 

contempla cinco criterios estructurales que permiten valorar integralmente los elementos 

que inciden en la calidad de la formación: Pertinencia, Academia, Currículo, Estudiantes 

y Gestión Tecnológica. Cada uno de estos criterios se despliega en subcriterios, 

indicadores y estándares que permiten una lectura objetiva del grado de cumplimiento 

y efectividad en la implementación del programa académico. La tabla 1 sintetiza estos 

componentes evaluativos de acuerdo con la versión actualizada del modelo:

TABLA No. 1 Modelo de evaluación del entorno del aprendizaje.

Criterio Pertinencia

Subcriterios Indicadores

Contexto Estado actual y prospectivo

Vinculación con la sociedad

Profesión Perfil profesional

Criterio Academia

Calidad docente Afinidad de formación de posgrado

Actualización científica y/o pedagógica a distancia

Evaluación integral docente

Titularidad

Interacción Profesores TC o equivalente

Profesores autores

Profesores tutores

Interacción estudiante-profesor

Seguimiento a procesos educativos

Producción académica Producción científica
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Producción regional 

Libros o capítulos de libros revisados por pares

Ponencias

Criterio Currículo

Diseño del aprendizaje Perfil de egreso

Plan curricular

Evaluación del aprendizaje

Implementación Plan de estudios

Sílabos

Diseño instruccional

Recursos de aprendizaje Materiales de aprendizaje

Bibliotecas y repositorios digitales

Prácticas en consultorios jurídicos

Políticas de contribución intelectual

Criterio Estudiantes

Asistencia y participación Comunidades virtuales de aprendizaje

Servicios estudiantiles

Participación en la acreditación

Eficiencia académica Tasa de retención

Tasa de titulación

Organización Gestión de las TI

Soporte técnico

Simulador de prácticas virtuales

Calidad de la información

Infraestructura tecnológica Seguridad de la información

Disponibilidad de la plataforma

Accesibilidad

Usabilidad

Fuente: Tomado de Memorias del II Congreso internacional de innovación y gestión social del conocimiento para 
la educación superior inclusiva. Evaluación de la investigación formativa en la modalidad abierta y a distancia del 
Ecuador. (2023)

5 CRITERIOS RELACIONADOS CON LA EVALUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

FORMATIVA EN EDUCACIÓN A DISTANCIA

La evaluación de la investigación formativa en programas de educación superior 

a distancia constituye un aspecto esencial para garantizar la calidad académica y 

la articulación entre docencia, investigación y vinculación con la sociedad. En el caso 
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ecuatoriano, el modelo de evaluación del entorno del aprendizaje diseñado por el 

Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CACES) para la 

carrera de Derecho en modalidad a distancia, incorpora criterios específicos que permiten 

valorar el grado de integración de la investigación formativa en los procesos educativos 

(CACES, 2019).

Este modelo reconoce que la investigación formativa debe ser comprendida no 

solo como una actividad terminal del proceso de formación, sino como una estrategia 

transversal que contribuye al desarrollo de competencias investigativas desde los primeros 

ciclos, fomentando el pensamiento crítico, la resolución de problemas y la producción 

de conocimiento contextualizado (Restrepo-Gómez et al., 2021). A continuación, se 

describen los principales criterios, subcriterios e indicadores asociados.

5.1 PERTINENCIA – CONTEXTO – VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

El criterio de pertinencia analiza la relación entre el programa académico y su 

contexto socioterritorial. En el caso de la modalidad a distancia, esta evaluación cobra 

particular relevancia, dado que permite democratizar el acceso a la educación superior 

a estudiantes provenientes de regiones diversas, incluyendo zonas rurales, comunidades 

urbano-marginales y sectores con barreras económicas, laborales o familiares (UNESCO 

IESALC, 2023; Salazar & Bravo, 2021).

Desde esta perspectiva, la vinculación con la sociedad se expresa en la 

integración de la investigación formativa con programas o proyectos comunitarios, lo que 

posibilita que las prácticas preprofesionales respondan a necesidades reales del entorno. 

Esta sinergia permite que los estudiantes desarrollen competencias mediante procesos 

investigativos aplicados, reforzando su compromiso ético y social, al tiempo que se 

fortalece el principio de pertinencia institucional y del sistema de educación superior. Así, 

la investigación formativa se convierte en un vehículo para la transformación territorial y 

la innovación social.

5.2 CURRÍCULO – DISEÑO DEL APRENDIZAJE – PLAN CURRICULAR

El plan curricular representa un instrumento de planificación académica que 

orienta el diseño pedagógico de las asignaturas, su distribución temporal y los enfoques 

metodológicos aplicados. En el contexto de la educación a distancia, este plan debe 

integrar de manera explícita componentes investigativos, asegurando que los estudiantes 

participen en actividades de exploración, formulación de problemas, análisis crítico y 

producción de conocimiento durante todo su proceso formativo (Vaughan, N. 2020).
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En consecuencia, el modelo pedagógico que sustenta el currículo debe 

promover el uso intensivo de tecnologías educativas, plataformas virtuales, 

aprendizaje autónomo y colaborativo, así como estrategias activas de construcción del 

conocimiento. La centralidad del estudiante, como eje del proceso educativo, demanda 

un currículo que incorpore intencionadamente la investigación como herramienta 

pedagógica para el desarrollo del pensamiento científico y la alfabetización digital 

crítica.

5.3 CURRÍCULO – DISEÑO DEL APRENDIZAJE – PLAN DE ESTUDIOS

El plan de estudios, como concreción operativa del currículo, establece los 

contenidos, competencias, actividades de aprendizaje, estrategias de evaluación y 

recursos tecnológicos necesarios para alcanzar los objetivos educativos. En este marco, 

la inclusión de líneas de investigación institucionales, asignaturas de metodología y 

seminarios investigativos resulta clave para fortalecer la cultura de investigación desde 

una perspectiva formativa (Cano & Morales, 2022).

Asimismo, los lineamientos metodológicos y procedimentales deben estar 

alineados con el uso de entornos virtuales que faciliten la interacción académica, 

el seguimiento tutorial y el acceso a recursos bibliográficos especializados. El 

acompañamiento pedagógico en plataformas virtuales, mediante rúbricas, foros de 

discusión, herramientas de análisis de datos y trabajo colaborativo, fomenta la progresiva 

apropiación del proceso investigativo como parte integral de la formación profesional.

5.4 ACADEMIA – PRODUCCIÓN ACADÉMICA

El subcriterio de producción académica evalúa los resultados concretos de 

la investigación desarrollada por docentes e investigadores de la carrera, reflejados 

en publicaciones arbitradas, libros, capítulos de libros, ponencias y participación en 

redes científicas. En el contexto de la educación a distancia, esta dimensión permite 

evidenciar la capacidad del cuerpo docente para generar conocimiento pertinente y de 

calidad, así como para involucrar a los estudiantes en procesos de coautoría o asistencia 

investigativa (Cano & Morales, 2022).

La evaluación de las publicaciones se basa en criterios como la indexación, 

impacto científico, revisión por pares, pertinencia temática y calidad editorial, 

reconociendo la importancia de la visibilidad académica y la validación científico-técnica 

de los productos generados. Esta dimensión también refleja la articulación entre la 

investigación formativa y las líneas institucionales, promoviendo la coherencia entre la 
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función investigativa y los objetivos de desarrollo académico de la carrera (UNESCO 

IESALC, 2023).

6 CONCLUSIONES

La investigación formativa constituye un eje articulador clave en la educación 

superior contemporánea, especialmente en entornos de modalidad abierta y a distancia. 

Su evaluación, en el marco del modelo del CACES, revela una creciente necesidad de 

integrar de forma efectiva los procesos investigativos en el diseño curricular, la práctica 

docente y la producción académica, garantizando su alineación con las demandas del 

entorno y con los objetivos institucionales de calidad.

En primer lugar, se evidencia que la articulación entre las prácticas preprofesionales 

y los programas de vinculación con la sociedad permite una aplicación contextualizada 

del conocimiento, potenciando la formación de profesionales comprometidos con la 

transformación social. Esta dimensión, evaluada en el criterio de Pertinencia–Contexto, 

muestra cómo la investigación formativa se convierte en un medio para generar impacto 

real, democratizar el acceso al conocimiento y fomentar la equidad en el aprendizaje 

(UNESCO IESALC, 2023).

En segundo lugar, el análisis de los criterios relacionados con el currículo evidencia 

que la planificación del aprendizaje mediante planes curriculares y de estudios con 

enfoque investigativo fortalece el desarrollo progresivo de competencias epistemológicas, 

metodológicas y actitudinales en los estudiantes. Esta planificación debe sustentarse en 

un modelo pedagógico centrado en el estudiante, que integre tecnologías educativas, 

entornos virtuales interactivos y estrategias activas, elementos indispensables en la 

modalidad a distancia.

Una tercera conclusión se refiere al componente de producción académica, 

evaluado bajo el criterio de Academia. Aquí se observa que la medición de la calidad 

investigativa no puede limitarse a la cantidad de publicaciones, sino que debe incorporar 

criterios de impacto, pertinencia temática, calidad editorial e inclusión de estudiantes en 

proyectos. La participación estudiantil en redes de investigación formativa y la coautoría 

representan buenas prácticas que consolidan una cultura institucional investigativa sólida 

(Alcalá, M. & Morillo, D. 2022).

Adicionalmente, los resultados permiten afirmar que la investigación formativa 

cumple una doble función: por un lado, fortalece la enseñanza mediante el desarrollo 

del pensamiento crítico, la autonomía intelectual y la indagación activa; y por otro, aporta 

insumos empíricos a los procesos de autoevaluación institucional y al mejoramiento 
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continuo de los programas académicos, al tiempo que impulsa la innovación pedagógica 

desde el diseño curricular.

Finalmente, se identifican desafíos pendientes en la institucionalización efectiva 

de la investigación formativa, tales como:

• La necesidad de formación continua del cuerpo docente en metodologías 

investigativas activas y en entornos virtuales.

• La integración coherente de las líneas de investigación con el currículo y las 

prácticas profesionales.

• El fortalecimiento de plataformas tecnológicas que posibiliten el 

acompañamiento tutorial, la evaluación formativa y la sistematización de 

resultados investigativos.

• La implementación de sistemas de seguimiento y retroalimentación que 

reconozcan el progreso investigativo de los estudiantes.

Por tanto, se propone que los procesos de evaluación realizados por organismos 

como el CACES incorporen no solo indicadores cuantitativos, sino también dimensiones 

cualitativas del impacto de la investigación formativa en la formación profesional y 

en la relación universidad-sociedad. En este sentido, el fortalecimiento de políticas 

institucionales que promuevan la integración de la investigación formativa como eje 

transversal del currículo debe ser una prioridad estratégica para las instituciones de 

educación superior, especialmente aquellas que ofertan programas en modalidad abierta 

y a distancia.
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