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Presentación

El material compilado en este libro de Epistemología que 
se denomina “Rompiendo Barreras en la Investigación” es el 
resultado de la confluencia de un gran número de investiga-
ciones que han ido convergiendo a lo largo del tiempo y a 
través del trabajo interuniversitario, de carácter transdiscipli-
nario, y que brinda al investigador y a los estudiantes univer-
sitarios una gran oportunidad para profundizar en aquellos 
temas que hacen a la tarea de construir pensamiento cien-
tífico de calidad.

Esta obra colectiva, representada por trabajos de investiga-
dores de México, Perú, Argentina, España y Ecuador, auspi-
ciada por la colaboración de Universidades de alto prestigio 
internacional, nos brinda las herramientas que facilitan el 
acceso a los problemas y a las técnicas más sofisticadas de 
investigación contemporáneas, desde una perspectiva crí-
tica y holística.  El hilo conductor del trabajo es la raciona-
lidad científica, desde sus métodos, las disciplinas, su ense-
ñanza en la universidad y lo más importante, desde la ética 
del quehacer investigador.  

El capítulo inicial, redactado por el Profesor Kenneth Del-
gado Santa Gadea, trata acerca de “La investigación en las 
universidades: Un problema a resolver” En este capítulo inau-



gural del libro se sostiene que se hace ciencia para conocer la 
realidad y modificarla. En este sentido, se puede afirmar que 
la ciencia es axiomática en la medida que procura conocer 
la realidad y también es algorítmica al intentar cambiarla. 
Las funciones de la ciencia como proceso de investigación 
son tres: describir, explicar y predecir. Describir responde a la 
pregunta ¿Cómo es el objeto de estudio? Sin esto no pode-
mos explicar ni predecir.

Explicar responde a la pregunta ¿Por qué es así el objeto 
o hecho que se estudia? La explicación sucede al proceso 
de descripción, pues nadie puede explicar lo que no se ha 
descrito, aquello que no se sabe cómo es. La predicción es 
la tercera función. Para ello se requiere utilizar la deducción, 
partiendo de las premisas. Responde a la pregunta ¿Qué es lo 
que sucederá? ¿Cómo sucederá? En toda predicción el hecho 
desconocido es un acontecimiento futuro: Así, un astrónomo 
puede predecir cuándo habrá un próximo eclipse solar. En 
otros casos, el hecho desconocido puede ser un aconteci-
miento pasado, cuando se interpretan datos que observamos 
en el presente para inferir hechos desconocidos que ocurrie-
ron anteriormente; esto suele hacerse en las investigaciones 
históricas. Entonces se hace una retrodicción.

En el capítulo segundo, que se llama “La importancia de 
la investigación en la docencia” y que está escrito por el  
Profesor Christian Israel Huerta Solano y la Profesora Reina 
Mestanza Páez, se afirma que tanto la docencia como la 
investigación son pilares imprescindibles para la existencia 
y prestigio de las universidades. Sin embargo, en la praxis 
universitaria resulta difícil conjuntarlas, por lo que en oca-
siones se limita su cumplimiento por distintos factores o se 
deja de ejercer alguna de éstas, lo que no sólo tiene conse-
cuencias, favorables o no, para el docente o el investigador, 
sino también para aquellos estudiantes que está formando, 
así como para la universidad misma. Consecuentemente, en 
el presente capítulo se revisan los conceptos de docencia e 
investigación, así como la posibilidad de establecer una rela-
ción entre la docencia orientada a la investigación y de la 
investigación enfocada a la práctica docente.



En el capítulo tercero, escrito por los Profesores Walter 
Federico Gadea, Alfonso Chaves-Montero y Roberto Car-
los Cuenca Jiménez, que se titula “La necesidad de romper 
Barreras en la investigación: Complejidad y Sistemismo en 
el campo de la Investigación Social”, nos encontramos ante 
la necesidad de superar los obstáculos epistemológicos que 
repercuten negativamente en la investigación. Se hace un 
análisis exhaustivo de las limitaciones de la investigación 
positivista y se lo coteja con otras corrientes críticas de gran 
importancia en la historia de la Epistemología. Por último, se 
estudia la necesidad de generar investigaciones interdisci-
plinarias y transdisciplinarias, rompiendo los viejos modelos 
de las disciplinas cerradas y los conocimientos entendidos 
como compartimentos estancos.

En el capítulo cuarto, elaborado por los Profesores Sara 
Vera - Quiñonez, Marlon Carrión Macas e Irene Feijoo Jara-
millo, nos topamos con los aspectos psicológicos y culturales 
del investigador, justamente con “El temor de difundir resul-
tados en la investigación”. Este interesante apartado del libro 
está ambientado en el entramado de un instinto común 
que todo ser humano atraviesa debido a diversos factores 
a la hora de emitir un producto, como consecuencia de un 
proceso investigativo; la inseguridad de brindar un conoci-
miento a los demás conlleva infinitamente a plantearse la 
búsqueda de mecanismos de supervivencia o defensa que 
permitan reducir la brecha entre una emoción primaria y 
superar un estado ansiógeno adverso al cotidiano. La inves-
tigación es un ente relevante dentro de la globalización 
mundial, regula el proceso metódico, sistemático, objetivo 
y ordenado de las hipótesis que, en la actualidad, nos per-
mite enfrentar situaciones diversas de nuestra vida; siendo la 
magnitud de la expansión tecnológica aquello que nos ame-
drenta  al llegar rápidamente a un amplísimo conglomerado 
sin conocer el verdadero impacto que nuestra investigación 
generará a través de la difusión abierta en redes de difusión 
internacionales.

El quinto capítulo, redactado por los Profesores John 
Chamba Zambrano y Lenin Mendieta Toledo, nos introdu-



cen en un aspecto clave del desarrollo de Educador, a saber: 
“La innovación investigativa en Ecuador”. En Ecuador, gracias 
a la revolución educativa, los maestros tienen la obligación 
de concretar sus ideas, experiencias docentes y encontra-
mos que la investigación tiene una evolución histórica den-
tro de la educación ecuatoriana. En este capítulo se efectúa 
un análisis profundo de su importancia propiciadora en los 
distintos niveles educativos; la misma que no se limita a un 
determinado nivel, cada uno tiene su momento y su adap-
tación a la realidad de nuestro contexto diverso y se debe 
cuidar que no exista una minusvaloración de la docencia y 
la sobrevaloración de la investigación, puesto que docen-
cia e investigación están ligadas, porque cada una tiene un 
campo de acción propio pero, que por otro lado, debe servir 
como un agente de cambio en la innovación educativa.

El capítulo sexto nos permite pensar en “El Inglés como 
Lengua Mundial de la Investigación”. Las Profesoras Johanna 
Pizarro Romero, Jessenia A. Matamoros – González y M. 
Gabriela Figueroa A. analizan la necesidad imprescindible de 
conocer el inglés como un requisito esencial del investigador 
actual. En este capítulo se aborda la importancia del inglés 
como lengua internacional para la investigación científica, 
sumado a esto se dan a conocer las técnicas de traducción 
que pueden ser de gran utilidad a quienes ya se encuentran 
inmersos en la investigación y para aquellos que inician su 
carrera investigadora. El conocimiento del inglés nos genera 
grandes oportunidades no solo como investigadores sino 
como agentes trasmisores de una cultura mundial orientada 
a fortalecer las posibilidades de desarrollo científico, cultural, 
económico y humanístico.

En el capítulo séptimo nos introducimos en la dimensión 
cívica de la enseñanza de las ciencias. Este apartado que 
desarrolla el Profesor Emilio José Delgado-Algarra, y que se 
denomina “Investigación, innovación y retos de la educa-
ción ciudadana en la enseñanza de las Ciencias Sociales”, se 
presenta a la escuela como un motor de cambio social. La 
educación para una ciudadanía crítica se ha convertido en 
una necesidad esencial de cara a la resolución de problemas 



socio-ambientales relevantes de la actualidad. Por ello, a lo 
largo del presente capítulo se hace un repaso de las investi-
gaciones más significativas en el campo de la educación ciu-
dadana dentro del área de las ciencias sociales, recogiendo 
experiencias significativas sobre la participación democrática 
y atendiendo a los retos a que se enfrenta tanto la escuela 
como el profesor de ciencias sociales en la actualidad.

El capítulo octavo del libro, escrito por el Profesor Alfonso 
Chaves-Montero nos informa acerca de “La utilización de 
una metodología mixta en la investigación social”. Este capí-
tulo versa sobre la importancia de utilizar una metodología 
mixta en una investigación social de calidad. La integración 
sistemática de los métodos cuantitativo y cualitativo permite 
tener una visión más completa del fenómeno social estu-
diado, ya que se pueden comparar frecuencias, factores y 
resultados. Los métodos de investigación mixta enriquecen 
la investigación desde la triangulación con una mayor ampli-
tud, profundidad, diversidad, riqueza interpretativa y sentido 
de compresión. Para implementar la metodología mixta, con 
el fin de conseguir una mayor eficacia en la investigación, los 
investigadores  deben tener en cuenta todas las caracterís-
ticas pertinentes de los métodos cuantitativo  y cualitativo.

El capítulo noveno y último de esta obra colectiva  deno-
minado “Investigación educativa y mejora de la calidad”, está 
a cargo del Profesor Javier Augusto Nicoletti. La investiga-
ción educativa se ha consolidado como factor imprescindi-
ble para alcanzar mayores conocimientos y comprensiones 
sobre la realidad, para el bienestar y el desarrollo de las per-
sonas y las sociedades. Es un campo de generación científica 
y tecnológica, requiriendo del diseño de estrategias comple-
jas de corto, mediano y largo plazo, en un ámbito en el cual 
sea posible la planificación y seguimiento de sus resultados; 
a la vez, también requiere de plasticidad, para acompañar, 
a tiempo, las transformaciones experimentadas y contar 
con la capacidad de afrontar cambios, al descubrir nuevas 
necesidades y permitir la mejora de sus prácticas.  Por ello, 
como actividad humana orientada a la indagación, estudio 
y conocimiento de la realidad, la investigación en el campo 



educativo es un recurso sustancial para abordar problemas 
sistematizando información confiable y válida que permita 
satisfacer necesidades, proponiendo aportes que resuelvan 
las demandas que tiene la comunidad. 

Establecida la diversidad de autores y de temáticas que 
aportan claridad y análisis crítico a esta obra colectiva, con-
sideramos que este libro representa una mirada holística, 
innovadora y plural acerca de los temas más acuciantes de la 
realidad que vive el investigador y el educador en la actuali-
dad. Las herramientas epistemológicas y metodológicas que 
aporta al estudio de las ciencias nos ayudan a percibir con 
mayor claridad la relevancia de la investigación científica en 
relación con nuestras sociedades y su incremento del bien-
estar. 

Todos los trabajos que aparecen en este libro han pasado 
rigurosos sistemas de evaluación por pares y han sido revisa-
dos por los más prestigiosos investigadores dentro de cada 
área de investigación. A todos aquellos que han participado 
en este proceso, les damos las gracias. 

También queremos agradecer a la Universidad Técnica de 
Machala (UTMACH) y en especial a la Editorial de la UTMACH 
por su constante apoyo y aliento en la construcción de este 
texto internacional. 

No podemos olvidarnos de los investigadores de México, 
Perú, Argentina, España y Ecuador que han colaborado des-
interesadamente para que el fruto de su investigación de 
tantos años pudiera aparecer sintetizado en este libro. 

Finalmente, los Editores queremos agradecer a nuestras 
familias, por su comprensión y por habernos permitido 
ausentarnos tantas horas de  la convivencia familiar, para 
que esta obra pudiera ver la luz. Sin este apoyo, hubiera sido 
imposible concluir este libro.

Los Editores



Prólogo

Se habla mucho en el ámbito académico de la internacio-
nalización de la investigación y del trabajo interdisciplinario. 
Este libro es motivador y reconfortante porque es el mejor 
ejemplo de una obra colectiva que combina ambos concep-
tos. Es un texto diáfano en su escritura, muy comprensible, 
tanto para los investigadores, como para aquellos estudiantes 
avanzados e investigadores jóvenes que quieren afrontar con 
éxito sus trabajos de máster y doctorado. Al mismo tiempo, 
de ser claro y directo, los distintos artículos presentan una 
gran profundidad metodológica y nos sumergen en temas 
y contenidos que son cruciales para fijar el derrotero de la 
investigación y la educación en ciencias. Me refiero concre-
tamente a que esta obra es una buena referencia de cómo 
se puede abordar el tema epistemológico y didáctico desde 
una perspectiva actual, crítica y con una directa intencionali-
dad ética, a través de la cual, se deben abordar los problemas 
sociales y educativos desde una mirada holística y sistémica.

Este libro, que se compone de investigadores de España, 
Argentina, México, Perú y Ecuador, resulta capaz de estable-
cer problemas y líneas de investigación transversales y comu-
nes que traspasan el ámbito local, sin perder la perspectiva 
propia. Es decir, que se piensa lo universal desde lo local, y 
este esfuerzo reflexivo es relevante para poder establecer 



estrategias comunes y para realizar investigaciones que sir-
van a ambos lados del Atlántico.

La perspectiva metodológica y lógica de la investigación 
científica, los temas de la didáctica del inglés y de la didác-
tica de la ciudadanía parecen encontrar en estos diversos 
investigadores puentes que hacen posible que el libro se 
conecte en cada capítulo y nos hable de una racionalidad 
verdaderamente transversal y dinámica.

Entonces, en medio de una temática tan variada, en medio 
de realidades tan plurales, encontramos que hay preocupa-
ciones comunes y solidarias: el mejoramiento de la calidad 
de la investigación, el rol del investigador y del docente en 
una misma persona, la lucha por la construcción de ciuda-
danos críticos y de investigadores innovadores; todo este 
campo de problemas es abordado con eficacia y lucidez a 
lo largo de los nueves capítulos que componen este libro de 
Epistemología.

Reconocer que la Epistemología es una pieza clave en la 
formación del investigador y del docente es el gran logro de 
este libro, que es didáctico, educativo y alentador, pero tam-
bién nos crea el desafío de poder hacer que nuestra ciencia 
y nuestra investigación se conecte con el mundo que nos 
rodea mejorando el bienestar de nuestros conciudadanos. 
Por ello, el envite que nos plantea esta obra es doble, por un 
lado, nos crea el compromiso de ser mejores investigadores 
y, por otro, nos insta a contribuir a que el mundo que nos 
rodea sea menos injusto y menos desigual. 

Dr. José Ordóñez García

Director del Departamento de Estética e Historia de la Filosofía

Facultad de Filosofía de la Universidad de Sevilla



En lo relativo a ciencia y tecnología, durante el siglo XX se 
realizaron muchos avances. La humanidad ha convertido los 
anhelos y sueños de la gente en realidades concretas debido 
a productos derivados del trabajo investigatorio; es el caso, 
por ejemplo, del automóvil o el avión para recorrer grandes 
distancias en poco tiempo. Lo que parecía posible solo en la 
imaginación, ha logrado hacerse tangible con muchos des-
cubrimientos e inventos.

De igual manera, resulta interesante reafirmar que es 
debido a los trabajos de investigación que se ha podido 
conocer algo más acerca del cosmos y la estructura del 
átomo, lo cual ratifica que a medida que se ha avanzado 
en conocer los secretos de la naturaleza, el asombro de lo 
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que se va hallando es inmenso, pero al mismo tiempo, el ser 
humano se va haciendo más consciente de todo lo que falta 
por conocer.

En este contexto el rol de las universidades es fundamental, 
en la medida que son instituciones depositarias de la cultura 
y centros de estudio y creación de alternativas para impulsar 
el desarrollo y mejorar las condiciones de vida de los pueblos. 
Esto sucede porque las universidades son instituciones que 
no solo se dedican a la formación profesional, sino que tam-
bién están obligadas a cultivar la ciencia y producir nuevo 
saber científico, mediante la investigación.

¿Para qué Investigar?

La investigación no sólo ha conseguido notables resultados 
o productos, también ha servido para dar a conocer diversos 
problemas de la humanidad y el poder destructivo de algu-
nos objetos creados por el hombre. Es así como, por ejemplo, 
durante el siglo pasado y los primeros años del siglo XXI se 
ha podido observar las dificultades para convivir en medio 
de ciertos intereses económicos poderosos, los cuales se han 
valido de armas con fuerte poder destructivo, producto de la 
ciencia y la tecnología para someter a determinadas pobla-
ciones.

Así, se han ido creando armamentos sofisticados, los dro-
nes y otros artefactos están siendo utilizados con fines mili-
tares y de espionaje, poniendo en peligro la supervivencia de 
la especie humana. Tal es el caso del Medio Oriente en Siria, 
o entre Israel y la población palestina que habita en terri-
torios ocupados militarmente, donde existen estudios que 
advierten sobre la disyuntiva entre la carrera armamentista 
y el desarme1.

1 UNESCO: La carrera armamentista y el desarme: consecuencias sociales y económicas. 
Tendencias de la investigación y bibliografía. París. Informes y documentos de Ciencias Sociales nº 
39, 1978. http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001357/135772so.pdf Consultado: 12.09.2017.
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En este sentido, el ejercicio de la investigación facilita una 
visión más completa acerca de las posibilidades de la cien-
cia y de la tecnología en la vida cotidiana de las personas 
y los pueblos. Desde finales del siglo XX se ha desarrollado 
la confianza, como nunca, en el poder de la ciencia y de la 
tecnología, hasta el extremo de considerarla como la fuente 
principal de la riqueza de los países, en la medida que su 
cultivo pueda redundar en beneficio de la población. 

Estos avances de la ciencia y de la tecnología, se difunden 
gracias al progreso de los medios de comunicación y la glo-
balización, que ha derivado hacia el uso de los conceptos 
de sociedad de la información y del conocimiento, añadido 
al concepto de inmigrantes digitales y nativos digitales, 
que propuso Marc Prensky2 en alusión a quienes nacieron 
antes de 1979 y después, por el hecho de haberse sociali-
zado utilizando la computadora personal. A esto se añaden 
los diversos dispositivos móviles de años recientes, como son 
las tablets y los teléfonos celulares inteligentes. Dice Prensky: 
“Los niños que se han criado y se han desarrollado a la par 
que el ordenador, piensan de forma diferente al resto de las 
personas. Desarrollan mentes hipertextuales…Es como si sus 
estructuras cognitivas fueran paralelas, no secuenciales.”3

Siempre se consideró que la riqueza de las naciones depen-
día de los recursos naturales que poseen, pero actualmente 
a esto se añade la producción de nuevos conocimientos 
rápidamente utilizables y, por lo tanto, capaces de revertir 
positivamente en los diversos procesos productivos en bene-
ficio de la sociedad.

De esta manera, la investigación constituye una fuente y 
una oportunidad de innovación, porque promueve la idea 
de continuidad en la búsqueda y en el encuentro de esfuer-
zos colectivos, que consiguen cambios importantes para la 
sociedad. Es por eso que la imagen del  investigador soli-

2 PRENSKY, Marc (2001) Nativos e Inmigrantes Digitales.pdf.CuadernosSek 2.0. www.sek.
es Consultado: 30.01.2015.
3 Idem, p16.
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tario o aislado, pero concentrado a una permanente labor 
de búsqueda, ahora ya no es frecuente; más bien los traba-
jos de investigación en equipo suelen ser los predominantes 
actualmente. Estas investigaciones generalmente son inter-
disciplinarias y multidisciplinarias con trabajos colaborativos, 
al beneficiarse de la tecnología, que amplía la percepción, la 
calidad y las posibilidades de innovación.

De la Información al Conocimiento

Cuando se pronostica la concreción de una sociedad del 
conocimiento, después de una sociedad de la información, 
esta debe entenderse como una sociedad que va a depen-
der más de la investigación en condiciones mayores. Es el 
caso, por ejemplo, de la Internet de las cosas (IdC), que podría 
cambiar la vida hacia límites inimaginables.4 De allí la nece-
sidad de formar a las nuevas generaciones en el adecuado 
manejo de los instrumentos de la tecnología para aprove-
char de las diversas fuentes de información y producir, en vez 
de limitarse a consumir y para ello que mejor que el uso de 
las instituciones de educación superior.

Desde esta perspectiva, correspondería a la educación 
básica primero, fomentar el espíritu de investigación y de 
trabajo en equipo,  y a la educación superior, después, para 
así desarrollar la conciencia de innovación y confianza en sí 
mismos. De esta manera, el hecho de investigar y enseñar a 
investigar tiene una relación muy estrecha. Por supuesto que 
no se debe perder de vista la necesidad de que la investiga-
ción esté comprometida con el futuro de la humanidad y, 
por tanto, al servicio del desarrollo humano. 

   Con mucha frecuencia se habla sobre la investigación en 
las universidades, de la importancia que tiene y la necesi-
dad de estimularla o promoverla. Pero hasta ahora no existe 

4 CISCO (2012) Internet de las cosas. Cómo la próxima evolución de Internet lo cambia 
todo.  http://www.cisco.com/c/dam/global/es_mx/solutions/executive/assets/pdf/internet-of-things-
iot-ibsg.pdfConsultado: 25.05.2017.
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5 PIAGET, Jean (1983): L’interdisciplinarité. En: Boletín Uni-in-formation. Universidad de    
Ginebra. Reproducido por el ICE. Madrid. UCM. En: DELGADO, K.: Construir el Futuro. Educación, 
gestiòn y equipos interdisciplinarios. Lima. Derrama Magisterial. 2001, p15.

a nivel de las instituciones universitarias una política seria y 
coherente de promoción a la actividad investigadora,  salvo 
excepciones que, por eso mismo sirven para confirmar la 
regla.

Algunos profesores universitarios creen que la investi-
gación sería un trabajo propio de “iniciados”, que algunos 
nacen para enseñar lo que otros investigan o  producen, al 
buscar nuevos conocimientos o modificar los ya existentes.

En el caso de la formación de educadores, otros dicen que 
investigar es muy importante y que no se debería divorciar 
la investigación de la enseñanza pero, sin embargo, no se 
investiga la problemática educacional del país, puesto que 
se interesaron más en parcelas limitadas o pequeñas de 
conocimiento que no corresponden exactamente a lo edu-
cacional. Es el caso, por ejemplo, de la historia, la literatura, 
la química u otras disciplinas. Aparentemente nada tendrían 
en común estas investigaciones y, menos aún, podría encon-
trarse una vinculación estrecha o interdisciplinaria para el 
conocimiento de la realidad nacional y su transformación. La 
formación profesional que tuvieron, les ha impedido una per-
cepción multidisciplinaria de la realidad, fomentando ahora 
desde su quehacer cotidiano el especialismo a ultranza.

Una expresión de ese especialismo divisor ha sido la riva-
lidad entre psicólogos y sociólogos, por ejemplo, o entre 
sociólogos y economistas, antropólogos y sociólogos e his-
toriadores, psicólogos y educadores, etc. Es muy necesaria 
la colaboración entre diversas disciplinas, esto implica tanto 
reconocerlas como, al mismo tiempo sobrepasar sus límites, 
intercambiar aportes e integrar lo analítico con lo sintético. 
La interdisciplinaridad, como decía Piaget,5  no es una moda 
o situación ocasional, sino la condición que garantiza el efec-
tivo progreso de las investigaciones y, por tanto, una forma 
en que se manifiesta el avance o evolución de la ciencia.
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Interdisciplinaridad

Ahora felizmente el trabajo interdisciplinario ya es una rea-
lidad, en la medida que los otrora especialistas han descu-
bierto la necesidad de no serlo tanto, en vista que las gran-
des soluciones a los problemas de la humanidad son y serán 
fruto de un trabajo colectivo a organizarse multidisciplina-
riamente. En este mismo orden de ideas, este trabajo ha ido 
desarrollando nuevas relaciones y construcciones de orden 
teórico (disciplinas interbásicas como psicología social o bio-
física, por ejemplo), superando el desencuentro de los espe-
cialistas y dando lugar a la mayor presencia de generalistas 
que estudian con una visión de conjunto las interrelaciones 
de diferentes hechos o fenómenos. 

El desencuentro entre los científicos sociales y los cientí-
ficos de las ciencias naturales ha sido trágico, según lo afir-
maba en una entrevista el doctor Ernesto Yepes, de la Uni-
versidad Nacional Agraria La Molina (UNALM)6,  hace ya varios 
años.  Los  científicos sociales han sido  incapaces de abordar 
el quehacer material y la naturaleza, porque convirtieron la 
lectura del Perú en un simple discurso ideológico atenazante 
e incompleto; del otro lado, los científicos naturales y tecnó-
logos, desconfiaron de lo que fuese más allá de su área y que 
signifique profundizar en el conocimiento de los problemas 
estructurales de la sociedad. Esto implicó además el cierre 
de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNALM, en 1972. 

En este contexto, tal y como refiere Yepes, ahora las viejas 
fronteras, aunque menos rígidas, siguen allí bloqueando una 
mejor comprensión de la problemática rural: “…sobre todo 
en aquellos espacios donde la relación naturaleza-sociedad 
se establece sobre unas bases profundamente distintas a las 
que conocemos. Los casos del mundo andino y del mundo 
amazónico son un ejemplo claro de ese diferente tipo de 
eslabonamiento…”7 Son realidades que para ser entendi-

6 YEPES, Ernesto (1989) Ciencias Sociales y Ciencias Naturales, un triste desencuentro. 
Entrevista. En: Suplemento Saber, nº 22. Diario La República. Lima, 11.02.1989.
7 Idem
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das cabalmente, requieren de un científico capaz de leer lo 
social a partir del entorno natural. Y de leer lo material a par-
tir de un análisis categorial de orden social.

En consecuencia, se hace investigación científica para cono-
cer la realidad y modificarla.  En este sentido, se puede afirmar 
que la ciencia es axiomática en la medida que procura cono-
cer la realidad y también es algorítmica al intentar cambiarla. 
De tal forma que las funciones de la ciencia como proceso de 
investigación son tres: describir, explicar y predecir.

Describir responde  a  la pregunta  ¿Cómo es el objeto de 
estudio?  Sin esto no se puede explicar ni predecir.

Explicar responde a la pregunta ¿Por qué es así el objeto o 
hecho que se estudia?  La explicación sucede al proceso de 
descripción, pues nadie puede explicar lo que no se ha des-
crito, aquello que no se sabe cómo es.

Predecir es la tercera función. Para ello se requiere utilizar 
la deducción, partiendo de las premisas. Responde a la pre-
gunta ¿Qué es lo que sucederá? ¿Cómo sucederá?

Por lo tanto, en toda predicción el hecho desconocido es 
un acontecimiento futuro: así, un  astrónomo puede prede-
cir cuándo habrá un próximo eclipse solar. En otros casos el 
hecho desconocido puede ser un acontecimiento pasado, 
cuando se interpretan datos que se observan en el presente 
para inferir hechos desconocidos que ocurrieron anterior-
mente, esto suele hacerse en las investigaciones históricas. 
Entonces se hace una retrodicción.

Bajo este entendido, los problemas no están aislados,  se  rela-
cionan unos con otros integrando conjuntos o problemáticas. 
No se pueden investigar simultáneamente varios problemas 
que conforman un área problemática; hay que seleccionar y 
plantear alguno de ellos. A continuación se presentarán algu-
nos criterios para percibir e identificar problemas de investiga-
ción, según el autor,  y que mantienen su vigencia.

8 DELGADO, Kenneth (2010): Investigación Educativa. Lima. USMP, Facultad de Educa-
ción, Instituto de Investigación, pp15-16.
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Criterios de Percepción

 a. Confrontación entre Teoría y Realidad

¿Hay diferencia, contradicción o incompatibilidad entre 
determinados  planteamientos teóricos  (los fundamentos 
de la evaluación formativa, por ejemplo) y lo que ocurre en la 
realidad educativa?

 b. Confrontación entre Doctrina y Realidad

¿Hay diferencia, contradicción o incompatibilidad entre 
determinados planteamientos doctrinarios,  relacionados 
con algo y su aplicación en la realidad? La doctrina se refiere 
al “deber ser”: una norma o dispositivo legal.

 c. Confrontación entre Teoría y Doctrina

¿Hay diferencia, contradicción o incompatibilidad entre 
determinados planteamientos teóricos y los doctrinarios 
sobre parte de la realidad, que es de nuestro interés?

 d. Confrontación entre Métodos y Realidad

Tratándose de métodos educativos, cabe preguntarse si es 
que son eficaces  en su aplicación sobre la realidad, al inves-
tigar,  por ejemplo, si hay relación entre métodos y  objetivos 
propuestos en una programación curricular, con  posibles 
limitaciones, deficiencias o carencias que estén presentes 
en la realidad estudiada. Una variante de lo anterior sería 
si  hubiese relación con futuras limitaciones, deficiencias  o 
carencias de algo o para algo en la realidad estudiada.

 e. Confrontación entre diferentes planteamientos teóricos

En esta circunstancia las preguntas son: ¿Entre los plantea-
mientos teóricos  de los autores que abordan el problema  
o  área de estudio, hay alguna discrepancia o contradicción? 
¿Cuál? ¿Por qué?

Si no hubiese diferencias sustantivas entre una teoría “A” 
y una teoría “B”, entonces no hay problema. Pero si existie-
ran discrepancias, entonces se está  en presencia de un pro-
blema de investigación.
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A continuación se efectuarán algunas reflexiones sobre 
aquellas instituciones donde se generan y cultivan los cono-
cimientos científicos, desde el campo académico profesio-
nal, en la medida que ofrecen una oportunidad de proble-
matizar la realidad desde  diferentes perspectivas y áreas 
del conocimiento: son las universidades. Sin embargo, en 
términos prácticos y a la luz de la larga experiencia de quien 
escribe estas líneas, hay clara distancia entre lo que es el 
“deber ser” y lo que sucede en la vida real.

Problemática de la Investigación

Abordando la concepción que suele tenerse en torno a la 
investigación en las universidades, se pretende dar algunos 
alcances que permitan abrir nuevas interrogantes, plantear 
hipótesis de trabajo y delimitar futuras investigaciones. El 
autor de este capítulo tiene más de veinticinco años ense-
ñando metodología de la investigación y ha publicado 
numerosos artículos y libros sobre productos de su trabajo 
investigativo. Esta experiencia lo lleva a puntualizar determi-
nadas reflexiones y constataciones:  

 a. Todavía es una actividad marginal entre profesores y 
estudiantes; no forma parte cotidiana de su quehacer. Lo 
más corriente son los trabajos formulatorios o recopilación 
de material bibliográfico sin confrontación con la realidad 
concreta del país.

 b. En vista del creciente desarrollo de las nuevas tecnolo-
gías e Internet, hay cierta tendencia al “copia y pega”, que no 
suele controlarse debidamente por falta de seguimiento de 
los docentes al trabajo de investigación que hacen los estu-
diantes. Se les debe exigir el uso de fichas de investigación, 
las cuales podrán emplear al momento de hacer la exposi-
ción sustentatoria frente a sus compañeros de aula.

 c. En el caso de la investigación educacional, no hay cos-
tumbre de hacer un enfoque interdisciplinario de la proble-
mática socioeducativa, a pesar de ser esta un conjunto de 
hechos que requieren del tratamiento multidisciplinario. En 
este sentido, la educación como objeto de estudio compro-
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mete la participación de educadores o educacionistas, psi-
cólogos, economistas, antropólogos y sociólogos.

 d. A lo largo de la carrera los estudiantes no suelen ponerse 
en contacto con la problemática nacional e internacional. 
Esto es tan dramático que sólo determinadas carreras suelen 
hacerlo y generalmente cuando están terminando sus estu-
dios. Así lo han declarado los estudiantes en sus informes de 
auto-interevaluación al finalizar las asignaturas de pregrado, 
que cursan con el autor de estas líneas. Por ejemplo, al llevar 
la asignatura Metodología de la Investigación a mitad de la 
carrera, no se les da la oportunidad de visitar algún centro 
o instituto de investigación educacional o social. Cuando a 
los estudiantes del último año de la carrera se les pregunta 
el nombre o siglas de algún centro o instituto de investiga-
ción  social o educacional, no saben. Si se les pregunta por 
el título de algún libro o revista de investigación que hayan 
leído, tampoco pueden responder. Sin embargo han llevado 
cuatro o cinco asignaturas sobre investigación, incluyendo 
entre ellas epistemología.

 e. Derivado de lo anterior, a los estudiantes les resulta 
muy difícil la identificación de problemas de investigación 
y, más bien, tienen la tendencia a repetir lugares comunes: 
el rendimiento académico, las relaciones entre desnutrición 
y dificultades de aprendizaje, la importancia del material- 
didáctico para enseñar ciencias naturales, ciencias sociales o 
matemática. No hay una cabal problematización  del medio 
socio-cultural circundante.

 f. Los estudiantes llegan a entender, finalmente, que se 
investiga en función de algún trabajo que se deberá presen-
tar para aprobar una asignatura o también como la posibili-
dad de graduación o titulación mediante una tesis y no como 
una actividad importante en sí misma, útil para perfeccionar 
habilidades académico profesionales o útil para ampliar, pre-
cisar y profundizar los conocimientos acerca de la realidad 
socio-cultural del país. Esto quiere decir que parece existir 
una visión exclusivamente cortoplacista de la investigación. 
Esto es una peligrosa y cuestionable distorsión utilitaria de 
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los resultados de las investigaciones. No suele plantearse la 
actividad investigativa como una generación sistemática de 
nuevos aportes para mejorar el quehacer profesional que se 
desempeña en la sociedad y, por tanto,  como una opción 
de trabajo personal.

 g. Los estudiantes y ciertos profesores identifican lo educa-
cional con lo estrictamente escolar; perciben al hecho edu-
cativo solamente dentro de los linderos del aula o del centro 
educativo y en los niveles del sistema educativo. Para ellos 
la educación está fundamentalmente encerrada dentro de 
cuatro paredes, en la escuela y no fuera de ella.

 h. La investigación educacional o cualquier investigación 
suele asumirse con un criterio de trabajo individualista. Se 
subestima el trabajo grupal, cuando en la vida real los inves-
tigadores acostumbran trabajar en equipo y no individual-
mente.

 i. Algunos profesores creen que la alternativa para mejorar 
la investigación, o la alternativa para incentivarla, pasa por 
crear varias asignaturas que tengan la etiqueta o membrete 
de “Metodología de la Investigación”, “Taller de Investiga-
ción” o “Tesis”; pero sin embargo, no son proclives a investigar 
la realidad del país y no promueven la investigación en las 
diferentes asignaturas que enseñan.

 j. En algunas universidades o según los prejuicios de ciertos 
docentes, hay la creencia de que el enfoque cuantitativo es 
superior al enfoque cualitativo en el desarrollo de los traba-
jos de investigación. Esto es verdad en el caso de las ciencias 
naturales, que trabajan a partir de hipótesis de causa-efecto 
y desarrollan explicaciones al respecto; pero no es posible 
hacerlo cuando se trabaja en el campo de las ciencias socia-
les y humanidades, dada la dificultad para identificar y con-
trolar todas las variables y subvariables o dimensiones impli-
cadas en los problemas de investigación social. En este caso 
caben las hipótesis de co-variación o cambio simultáneo.

El desconocimiento de esta realidad ha hecho que algunos 
docentes con escasa experiencia en el desarrollo de traba-
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jos de investigación sostengan que solamente los estudios 
experimentales o cuasi experimentales tienen valor, lo cual 
es una distorsión del trabajo de los investigadores, porque – 
por ejemplo – los estudios de tipo histórico tendrían que ser 
descartados, o también los estudios de caso y de investiga-
ción-acción.
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