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Resumen
El artículo aborda la evolución de las prácticas 
pedagógicas con el propósito de cultivar habili-
dades de investigación tanto en estudiantes como 
en docentes. A través de una exhaustiva revisión 
bibliográfica, se identifican tres tendencias funda-
mentales en este contexto: la reformulación inte-
gral de los programas de formación docente, la 
importancia del enfoque colaborativo en la inves-
tigación y la integración de tecnologías avanzadas 
en el ámbito educativo. Se recalca la necesidad de 
una reforma curricular completa para dotar a los 
educadores de competencias investigativas sólidas, 
al fomentar un pensamiento crítico y reflexivo. 
La colaboración entre docentes y estudiantes se 
postula como un facilitador clave para la construc-
ción conjunta del conocimiento, al enriquecer la 
calidad del proceso de enseñanza y aprendizaje. 
Asimismo, la inclusión de tecnologías emergentes 
como la realidad virtual y la inteligencia artificial 
abre nuevas posibilidades para la personalización 
del aprendizaje y la realización de investigaciones 
de mayor complejidad. Estas tendencias enfatizan 
la importancia de una educación inclusiva y críti-
ca, capaz de abordar los desafíos contemporáneos 
y preparar a los individuos para analizar y trans-
formar su entorno social de manera reflexiva y 
fundamentada.

Palabras clave: Competencias investigativas, 
pedagogía crítica, formación docente, 
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Abstract
The article addresses the evolution of pedagogical 
practices with the aim of fostering research skills 
in both students and teachers. Through a com-
prehensive literature review, three fundamental 
trends are identified in this context: the compre-
hensive reformulation of teacher training pro-
grams, the importance of a collaborative approach 
to research, and the integration of advanced tech-
nologies in the educational field. The need for a 
complete curriculum reform to equip educators 
with solid research skills is emphasized, promot-
ing critical and reflective thinking. Collaboration 
between teachers and students is posited as a key 
facilitator for the joint construction of knowledge, 
enriching the quality of the teaching and learning 
process. Furthermore, the inclusion of emerging 
technologies such as virtual reality and artificial 
intelligence opens up new possibilities for person-
alized learning and the conduct of more complex 
research. These trends emphasize the importance 
of inclusive and critical education, capable of ad-
dressing contemporary challenges and preparing 
individuals to analyze and transform their social 
environment in a reflective and informed manner.
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Introducción

En el contexto actual de la educación superior, el desarrollo de competencias investigativas se ha convertido 
en un objetivo central para preparar a los estudiantes para los desafíos complejos del siglo XXI. La pedagogía 
crítica, inspirada en las teorías de Paulo Freire y otros pensadores, ofrece un marco teórico robusto para 
fomentar estas competencias. Promueve un enfoque educativo que va más allá de la mera transmisión de 
conocimientos y se centra en la formación de individuos críticos y reflexivos (Markham, 2018; Evans et al., 
2020).

La pedagogía crítica se basa en la idea de que la educación debe ser un proceso emancipador, en el que 
los estudiantes no solo adquieran conocimientos, sino que también desarrollen la capacidad de cuestionar y 
transformar su realidad social. En este marco, el docente actúa no solo como un transmisor de información, 
sino como un facilitador del aprendizaje crítico y un agente de cambio social (Mogrovejo-Andrade, 2022).
En respuesta, la pedagogía crítica propone una educación más participativa y dialógica. Precisamente este 
modelo enfatiza en que los estudiantes se involucren activamente en el proceso de aprendizaje y desarrollo 
de competencias investigativas (Gómez-Cano y Sánchez-Castillo, 2023).

La reforma de los programas de formación docente es esencial para alinear las expectativas y roles de los 
educadores con las necesidades actuales de la educación superior. Los docentes deben estar equipados 
no solo con conocimientos pedagógicos, sino también con habilidades de investigación que les permitan 
reflexionar críticamente sobre su práctica y contribuir a la generación de nuevo conocimiento (Konst y 
Scheinin, 2018; Johnson et al., 2020).

Además, la colaboración entre docentes y el uso de tecnologías educativas emergentes son fundamentales 
para el desarrollo de competencias investigativas. Las herramientas tecnológicas no solo facilitan el acceso a 
la información, sino que también promueven nuevas formas de interacción y aprendizaje, que son cruciales 
para una pedagogía crítica que empodera a los estudiantes para cuestionar y transformar su entorno (Sansone 
et al., 2019; López-Gónzalez, 2023). 

En definitiva, la pedagogía crítica y el desarrollo de competencias investigativas están intrínsecamente ligados a 
la necesidad de una educación que sea relevante, inclusiva y capaz de enfrentar los desafíos contemporáneos. 
Por tanto, este artículo se propone explorar estas intersecciones y ofrece una visión integral de cómo las 
prácticas pedagógicas pueden evolucionar para formar investigadores críticos y reflexivos en el ámbito 
educativo.

Metodología

El presente estudio se basa en una revisión documental exhaustiva que investiga la evolución de 
las prácticas pedagógicas con el propósito de fomentar habilidades de investigación en estudiantes 
y docentes. Se siguió un enfoque sistemático para la selección y análisis de fuentes, con el objetivo 
de identificar tres tendencias fundamentales: la reformulación integral de los programas de formación 
docente, la importancia del enfoque colaborativo en la investigación y la integración de tecnologías 
avanzadas en el ámbito educativo (Mwita, 2022). 

La revisión bibliográfica se llevó a cabo en etapas claramente definidas, al seguir un protocolo 
metodológico para garantizar la rigurosidad científica del proceso de búsqueda y selección de 
información. Esta metodología añadió robustez a la investigación (Creswell, 2019; Fisher, 2023).

Este enfoque metodológico permite una comprensión profunda y fundamentada de las contribuciones 
de la pedagogía crítica al desarrollo de competencias investigativas. Lo que proporciona una base sólida 
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para el análisis y la discusión en el artículo (Casasempere-Satorres y Vercher-Ferrándiz, 2020; Palmieri 
y Maclean, 2021).

Figura 1. Etapas del proceso de revisión documental

Fuente.  Elaboración propia

Resultados

Para indagar en profundidad sobre el desarrollo de las competencias investigativas desde una perspectiva 
de pedagogía crítica, se llevó a cabo un análisis minucioso de los estudios relevantes en la literatura 
académica. Los resultados de esta revisión documental sistemática se representaron visualmente en la 
Figura 2 mediante una nube de palabras, lo que permitió una visualización gráfica de los hallazgos más 
significativos en relación con el tema.

Las observaciones extraídas de esta nube de palabras ofrecen una comprensión profunda sobre cómo 
se aborda el desarrollo de competencias investigativas desde una pedagogía crítica. Estas percepciones 
resultan esenciales para entender la interacción entre la enseñanza de competencias investigativas y los 
principios centrales de una pedagogía crítica.

Figura 2. Nube de palabras formada a partir de los resultados de la revisión
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Fuente.  ATLAS.ti

Estas percepciones pueden ser fundamentales para comprender las relaciones entre la formación de 
competencias investigativas y los principios de una pedagogía crítica. Al resaltar aspectos cruciales que 
influyen en la formación de los estudiantes y en su capacidad para abordar la investigación de manera 
crítica y reflexiva a lo largo de su formación académica y profesional 

Reformas en los Programas de Formación Docente

El desarrollo de las competencias investigativas desde una pedagogía crítica gana cada vez más relevancia 
en el ámbito de la educación superior. A partir del análisis de las tendencias actuales, se pueden destacar 
varios aspectos que indican el rumbo futuro de esta área (Ledesma y Malave-González, 2022; Pérez-
Gamboa et al., 2023).

La reformulación de los programas de formación docente es un aspecto fundamental en la mejora 
de la calidad educativa y en el desarrollo de competencias investigativas tanto en docentes como en 
estudiantes. Al analizar en profundidad este proceso, es crucial comprender cómo los cambios en 
los programas de formación pueden impactar directamente en la capacidad de los educadores para 
fomentar un pensamiento crítico y reflexivo en sus alumnos (Noroña et al., 2023).

La revisión y actualización de los programas de formación docente deben considerar la inclusión de 
contenidos específicos relacionados con la investigación educativa. Esto implica no solo enseñar técnicas 
y metodologías de investigación, sino también proporcionar a los futuros docentes las herramientas 
necesarias para incentivar a sus estudiantes a desarrollar habilidades investigativas desde una edad 
temprana (Schina et al., 2020; Velle, 2022).

La reformulación de los programas de formación docente debe abordar la necesidad de promover un enfoque 
interdisciplinario en la enseñanza. Los docentes deben ser capaces de integrar la investigación en diversas 
áreas del conocimiento. Lo que les permitirá enriquecer sus prácticas pedagógicas y fomentar un aprendizaje 
más significativo y contextualizado para los estudiantes (Domenach et al., 2020; Pozo-Rico et al., 2023).



Revista Ignis  |   23

Otro aspecto clave en la reformulación de los programas de formación docente es la incorporación 
de espacios de reflexión y análisis crítico. Los educadores deben ser capacitados para cuestionar sus 
propias prácticas, identificar áreas de mejora y promover un ambiente de aprendizaje que estimule la 
curiosidad y la indagación en sus alumnos (González-García et al., 2023).

Asimismo, es fundamental que los programas de formación docente incluyan experiencias prácticas 
y situaciones reales de investigación. Esto permitirá a los futuros docentes aplicar los conocimientos 
adquiridos en contextos reales y fortalecer así su capacidad para guiar a los estudiantes en sus propios 
procesos investigativos (Ripoll-Rivaldo, 2023).

Enfoque Colaborativo y Basado en la Investigación

La importancia del enfoque colaborativo en la investigación dentro del ámbito educativo es un aspecto 
crucial que no solo fortalece las habilidades de investigación de docentes y estudiantes, sino que también 
mejora significativamente la calidad de la enseñanza y el aprendizaje en general. Explorar cómo la 
colaboración entre docentes y estudiantes puede potenciar estas áreas es fundamental para comprender 
el impacto positivo que puede tener en el proceso educativo (Bovill, 2019; Penuel et al., 2020).

El enfoque colaborativo en la investigación fomenta un ambiente de trabajo en equipo donde docentes 
y estudiantes pueden compartir conocimientos, experiencias y perspectivas diversas. Esta colaboración 
no solo enriquece la comprensión de los temas investigados, sino que también promueve el desarrollo 
de habilidades sociales y emocionales clave, como la comunicación efectiva, la resolución de problemas 
y el trabajo en equipo (Gómez-Cano y Sánchez-Castillo, 2021).

La colaboración en la investigación promueve un aprendizaje activo y participativo, donde los estudiantes 
asumen un rol más activo en su proceso educativo. Esto les permite adquirir habilidades de investigación 
de manera práctica y significativa, lo que a su vez fortalece su capacidad para analizar críticamente la 
información, resolver problemas de manera creativa y desarrollar un pensamiento reflexivo (Fan et al., 
2020; Eslava-Zapata et al., 2023A).

Por otro lado, la colaboración entre docentes y estudiantes en proyectos de investigación también puede 
tener un impacto positivo en la motivación y el compromiso de los estudiantes con el aprendizaje. Al 
participar en investigaciones colaborativas, los estudiantes se sienten más involucrados en su educación, 
lo que puede aumentar su interés por el tema estudiado y mejorar su desempeño académico en general 
(Ricardo-Jiménez, 2022).

Integración de Tecnología en la Investigación Educativa

La integración de tecnologías avanzadas, como la realidad virtual y la inteligencia artificial, en el ámbito 
educativo representa una transformación significativa en la forma en que se enseña y se aprende. 
Analizar el impacto de estas tecnologías en la educación es fundamental para comprender cómo pueden 
personalizar el aprendizaje, facilitar la investigación de mayor complejidad y promover la adquisición de 
habilidades tecnológicas relevantes para el mundo actual (Chumaceiro-Hernández et al., 2022; Gómez-
Cano et al., 2023).

La introducción de la realidad virtual en el aula ofrece experiencias inmersivas y envolventes que 
pueden mejorar la comprensión de conceptos complejos y abstractos. Los entornos virtuales permiten a 
los estudiantes explorar lugares y situaciones que de otra manera serían inaccesibles, lo que enriquece 
su aprendizaje y estimula su curiosidad (Papanastasiou et al., 2018; Detyna y Kadiri, 2020). 

La inteligencia artificial puede ayudar a los educadores a gestionar el contenido educativo de manera 
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más eficiente, personalizar la enseñanza según las necesidades de sus alumnos y potenciar la creatividad 
en el diseño de actividades educativas innovadoras. Además, la realidad virtual y la inteligencia artificial 
pueden facilitar la investigación de mayor complejidad al proporcionar herramientas y recursos digitales 
avanzados que permiten a los estudiantes y docentes explorar conceptos de manera más profunda y 
colaborativa (Pérez-Gamboa et al., 2022; Cardeño-Portela et al., 2023).

Además, la integración de tecnologías avanzadas en la educación promueve la adquisición de 
habilidades tecnológicas relevantes para el mundo actual. Al utilizar herramientas como la realidad 
virtual y la inteligencia artificial, los estudiantes desarrollan competencias digitales que son cada vez más 
demandadas en el mercado laboral actual (Falloon, 2020; Kormos, 2021). 

Reforma Curricular para el Desarrollo de Competencias Investigativas

La implementación de una reforma curricular completa es crucial para dotar a los educadores de 
competencias investigativas sólidas que les permitan guiar a los estudiantes en el desarrollo de habilidades 
de investigación. Profundizar en la necesidad de una reforma de este tipo implica abordar cómo diseñar 
un currículo educativo que fomente un pensamiento crítico y reflexivo entre los docentes (Hernández, 
2022; Eslava-Zapata et al., 2023A).

Diseñar un currículo que promueva competencias investigativas implica revisar y actualizar los 
contenidos educativos para integrar de manera transversal aspectos relacionados con la investigación. 
Los educadores necesitan adquirir competencias sólidas en estas áreas para poder transmitir a sus 
estudiantes la importancia y las herramientas necesarias para llevar a cabo investigaciones de calidad 
(Hughes, 2019; Ratnawati, 2020).

La reforma curricular debe enfatizar el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico y reflexivo entre 
los docentes. Esto implica capacitar a los educadores en la capacidad de cuestionar, analizar y evaluar 
la información de manera crítica, así como en la habilidad de reflexionar sobre sus propias prácticas 
pedagógicas y buscar constantemente la mejora (Gómez-Miranda, 2022; Valencia-Celis et al., 2023).

Otro aspecto importante por considerar en la reforma curricular es la incorporación de espacios y 
actividades que fomenten la investigación activa por parte de los educadores. Talleres, seminarios, 
proyectos colaborativos y otras iniciativas que promuevan la investigación entre los docentes (Lee et al., 
2018; Reinius et al., 2021).

Asimismo, la reforma curricular debe contemplar la importancia de la actualización continua de 
los conocimientos y habilidades de los educadores en el campo de la investigación educativa. La 
implementación de programas de formación continua, la participación en comunidades de práctica y 
la colaboración con instituciones de investigación son estrategias que pueden contribuir a fortalecer las 
competencias investigativas de los docentes a lo largo de su carrera profesional (Gonzales-Tito et al., 2023).

Educación Inclusiva y Crítica

La educación inclusiva y crítica desempeña un papel fundamental en la preparación de individuos 
para abordar los desafíos contemporáneos de manera informada y transformadora. Reflexionar sobre 
la importancia de este enfoque educativo implica comprender cómo una educación inclusiva y crítica 
puede capacitar a estudiantes y docentes para analizar y transformar su entorno social de manera 
reflexiva y fundamentada (Siuty, 2019; Hancock et al., 2021).

La educación inclusiva se centra en garantizar que todos los estudiantes, independientemente de sus 
diferencias individuales, tengan acceso a oportunidades educativas de calidad. Esta perspectiva reconoce 
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la diversidad como un valor y promueve la equidad, la justicia y el respeto por la pluralidad de identidades, 
culturas y capacidades. Una educación inclusiva no solo busca la integración de todos los estudiantes en el 
sistema educativo, sino que también fomenta un ambiente de respeto mutuo, colaboración y aceptación de 
la diversidad (Borges-Machín y González-Bravo, 2022; Piana y Arévalo, 2023).

La educación crítica se enfoca en desarrollar en los estudiantes la capacidad de cuestionar, analizar y 
reflexionar de manera profunda sobre la realidad que les rodea. Este enfoque promueve la conciencia 
social, la reflexión ética y la acción transformadora. Lo que capacita a los individuos para no solo 
comprender el mundo en el que viven, sino también para participar activamente en su transformación 
hacia una sociedad más justa y equitativa (Hernández-García de Velazco et al., 2022; Monzón-Pinglo 
et al., 2023).

Una educación inclusiva y crítica capacita a los estudiantes para analizar de manera crítica las 
estructuras de poder y las desigualdades presentes en la sociedad, identificar las injusticias y actuar en 
consecuencia para promover un cambio positivo. Este enfoque fomenta la empatía, la solidaridad y 
el compromiso cívico, al alentar a los estudiantes a asumir un papel activo en la construcción de una 
sociedad más inclusiva, justa y sostenible (Nelsen, 2019; Porto y Zembylas, 2020).

Una educación inclusiva y crítica también implica capacitar a los docentes para que se conviertan en 
agentes de cambio y transformación social. Los docentes deben ser capaces de crear un ambiente 
educativo inclusivo, respetuoso y enriquecedor que promueva el pensamiento crítico, la creatividad 
y la participación de los estudiantes en su aprendizaje y en la sociedad (Pérez-Gamboa et al., 2019; 
Chumaceiro-Hernández et al., 2023).

Discusión

Hasta el momento se ha demostrado que las reformas en los programas de formación docente 
son fundamentales para preparar a los educadores con las habilidades necesarias para fomentar 
la investigación en sus prácticas educativas. Esto implica revisar y actualizar los planes de estudio, 
incluyendo componentes que promuevan la investigación como parte integral de la labor docente.

Por tanto, un enfoque colaborativo y basado en la investigación fomenta la construcción de 
conocimiento colectivo entre docentes y estudiantes. Esta metodología promueve el trabajo en 
equipo, el intercambio de ideas y la aplicación de métodos de investigación para abordar problemas 
educativos de manera conjunta y efectiva (Fan et al., 2020; Eslava-Zapata et al., 2023B).

Es más, la integración de tecnología en la investigación educativa amplía las posibilidades de 
recopilación, análisis y presentación de datos. El uso de herramientas tecnológicas puede mejorar la 
eficiencia y la calidad de la investigación, lo que permite explorar nuevas metodologías y enfoques 
para abordar preguntas de investigación complejas (Falloon, 2020; Kormos, 2021).

Una reforma curricular orientada al desarrollo de competencias investigativas es esencial para capacitar 
a los estudiantes y educadores con las habilidades necesarias para llevar a cabo investigaciones de 
manera rigurosa y efectiva. Esto implica la inclusión de asignaturas y actividades que fomenten la 
investigación como parte integral del proceso educativo (Hughes, 2019; Ratnawati, 2020).

Es por esto que se hace lógico afirmar que una educación inclusiva y crítica debe buscar garantizar que todos 
los estudiantes tengan acceso a oportunidades de aprendizaje de calidad y se promuevan valores de equidad 
y justicia. Desde una perspectiva crítica, es importante fomentar el pensamiento reflexivo y la capacidad de 
cuestionar las estructuras sociales existentes para promover un cambio positivo en la sociedad.
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Conclusiones

Los programas deben integrar metodologías cualitativas y cuantitativas, para así promover una 
mentalidad crítica y reflexiva entre los futuros educadores. Esta reforma es fundamental para alinear las 
expectativas y roles de los docentes con las necesidades actuales del sistema educativo, para asegurar 
que estén preparados para contribuir activamente a la generación de nuevo conocimiento y la mejora 
continua de la práctica educativa. La pedagogía crítica destaca la necesidad de un enfoque colaborativo 
en la enseñanza y la investigación. Este enfoque no solo empodera a los estudiantes para participar 
activamente en la generación de ideas y soluciones, sino que también fomenta un ambiente educativo 
más inclusivo y democrático. La incorporación de tecnologías educativas emergentes es esencial para 
el desarrollo de competencias investigativas Estas tecnologías facilitan la realización de investigaciones 
más complejas y detalladas, permite ofrecer nuevas oportunidades para aplicar pedagogías críticas que 
empoderen a los estudiantes a cuestionar y transformar su realidad social.
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