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Resumen 

 

 

La investigación acción educativa desarrollada estableció como objeto de estudio la práctica de 

enseñanza de un profesor de secundaria, la cual a través de la metodología EpC permitió su 

reflexión y transformación, a partir en tres ciclos en los cuales se implementaron doce sesiones 

de clases diseñadas que integraron esta metodología. Así, el proceso de recolección de los datos 

se realizó a través de instrumentos y técnicas de análisis que tuvieron en cuenta los registros de 

observación, grabaciones de las clases, que permitió comprender transformaciones en la 

planeación, implementación y evaluación, acciones constitutivas de la práctica de enseñanza. El 

principal hallazgo fue que la EpC permitió en el docente investigador la transformación de la 

práctica al permitir potenciar la planeación, ejecución y evaluación como elementos constitutivos 

de ésta, así mismo, bajo este marco el proceso de enseñanza y aprendizaje no se enfoca en los 

contenidos, sino por el contrario, al orientar los saberes o tópicos se propende por la 

comprensión, aprehensión, participación y un pensamiento crítico por parte del educando lo cual 

permite la cualificación y transformación del modo de enseñar del educador.  

 

Palabras Claves: Investigación acción-educativa, Enseñanza para la comprensión, práctica 

pedagógica, práctica de enseñanza.   
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Abstract 

 

 

An educational action research process is presented that had as its object of study the teaching 

practice of a secondary school teacher, which through the EpC methodology allowed its 

reflection and transformation, starting in three cycles in which six sessions of designed classes 

that integrated this methodology. Thus, the data collection process was carried out by means of 

instruments and analysis techniques that took into account the observation records, class 

recordings, allowed to make visible the transformations of the constitutive actions of the teaching 

practice: planning, implementation and evaluation. One of the main findings was that the EpC 

allowed the transformation of the teaching practice of the researcher teacher by allowing the 

promotion of planning, execution and evaluation as constitutive elements of this, likewise, under 

this framework the teaching and learning process does not focus on the contents, but on the 

contrary, when guiding knowledge or topics, it is prone to understanding, apprehension, 

participation and critical thinking on the part of the student, which allows the qualification and 

transformation of the educator's way of teaching. 

 

 

Keywords: Teaching, action-educational research, transformation, teaching for understanding, 

teaching practice. 
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1. Antecedentes de las prácticas de enseñanza estudiada 

 

 

 

 

En el año 2013 el docente investigador culminó su bachillerato en la Escuela Normal Superior de 

Villavicencio-ENSV como Bachiller con profundización en Educación y Formación Pedagógica, 

por lo cual, decide cursar dos años más, en el Programa de Formación Complementaria de 

Educadores que ofrecía la misma institución para graduarse en el 2015 como Normalista 

Superior, que lo acreditó como docente para los niveles de preescolar y básica primaria, este 

proceso incentivó otras miradas sobre cómo transformar su práctica; problematizar la relación 

entre práctica e investigación en el quehacer docente debido a que el espacio académico de las 

prácticas se denominaban Práctica Pedagógica Investigativa-PPI en … según el contexto podría 

ser básica primaria, diversos contextos- educación inclusiva-, educación rural, o grados iniciales, 

lo que implicó reconocer que, el papel del educador esta más allá de ser un mediador de saberes 

disciplinares, demanda un proceso investigativo por parte del docente.  

Por otro lado, a partir de una beca ofrecida por el ICETEX en el año 2015 inició sus 

estudios de Licenciatura en Lengua Castellana y Literatura en la Universidad Santo Tomás a la 

par con sus estudios en la ENSV, para graduarse en el 2019 como licenciado. En la formación 

universitaria los procesos investigativos se enfocaron en semilleros, grupos de estudio, redes 

académicas que se promovían para alcanzar el desarrollo del proyecto de grado de la 

licenciatura, lo cual generó matices sobre la relación entre la investigación y la práctica de 

enseñanza, dado que la primera podían surgir desde situaciones problema alejadas de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, no se trabajaba con población estudiantil directamente y 

existía un trabajo colaborativo entre varios docentes en formación. 
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 Continuando, el paso por este proceso formativo le permitió al docente investigador 

consolidarse como miembro del semillero de investigación denominado Filoinfancia con el cual 

se realizó procesos de intervención con población víctima del conflicto armado desde la filosofía 

para niños-FpN, las comunidades de diálogo, el taller del oprimido, entre otros. Pertenecientes a 

instituciones educativas de Villavicencio y Mesetas, y el Espacios Territoriales de Capacitación 

y Reincorporación-ETCR Mariana Páez de Vistahermosa. Escenarios que permiten establecer 

que una transformación de la práctica de enseñanza implica desmitificar que el quehacer del 

educador está ligado únicamente al aula de una Institución Educativa o sólo impartir 

conocimiento disciplinar a un grupo de estudiantes sin tener en cuenta su contexto.  

Ahora bien, hay que resaltar que mientras se daba el proceso formativo como licenciado 

el docente investigador trabajó como docente de básica primaria dada su acreditación como 

Normalista Superior en el año 2017 en el grado tercero y como profesor de Lenguaje de grado 

quinto a octavo en la institución educativa denominada Colegio Psicopedagógico y Bilingüe 

Shalom ubicado en el barrio Ciudad Porfía, un sector vulnerable de la ciudad de Villavicencio, 

en el que se evidenció que la práctica de enseñanza se condiciona por las condiciones 

infraestructurales, la falta de herramientas tecnológicas, y el desinterés por el propósito de 

aprender, lo que generó buscar estrategias, medios, y herramientas para promover el aprendizaje 

y su pertinencia hacia las realidades en las que se encontraban. 

Mientras que, para el 2018 trabajó con la Fundación Crear soluciones con las manos 

como asesor pedagógico de proyectos sociales con jóvenes de básica secundaria y grado quinto 

de los colegios COFREM del departamento del Meta, siendo esta experiencia en la que el 

docente investigador pudo evidenciar que estudiantes de grado quinto a noveno, eran líderes en 

proyectos que generaban impacto en sus comunidades, sus equipos lograban contactar con 
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entidades municipales como la policía nacional, la alcaldía, la comisaria de familia, entre otros, 

siendo los gestores y actores principales, en donde la función del investigador fue la mediador 

como asesor pedagógico. Esto conllevo una problematización de la práctica de enseñanza y 

cómo su transformación puede estar liderada por los educandos.  

En el año 2019 trabajó el docente investigador en una institución educativa privada 

denominada Gimnasio Británico de los Llanos como docente de Lenguaje de los grados séptimo 

a undécimo y en el caso de este último ser encargado además de orientar un proceso 

investigativo de tipo monográfico el cual era obligatorio para graduarse. En este escenario la 

práctica de enseñanza involucró articular la enseñanza de la investigación con el área de lenguaje 

lo cual implicó relacionar el manejo de la información, normas APA, conceptos investigativos 

como metodología, enfoque, y diseño documental, que para los estudiantes era desconocido y 

descontextualizado de sus realidades, marcando una serie de interrogantes sobre cómo la 

enseñanza puede ser enfocada en la comprensión de los saberes y no en la repetición y 

memorización de conceptos. 

En paralelo, de junio a diciembre del mismo año, tuvo vinculación con la Universidad 

Santo Tomás como Joven Investigador a partir de una convocatoria interna, desarrollando el 

proyecto de investigación denominado ‘Estado del conocimiento sobre las características que 

configuran el proceso de enseñanza del inglés como lengua extranjera en los niveles de básica 

secundaria durante 2009 y 2019 en Colombia’. En este proceso el docente investigador logró 

identificar estrategias, enfoques y métodos como el Lesson Study, las rutinas de pensamiento, la 

enseñanza para la comprensión-Epc, entre otras, que estaban surgiendo frente a los procesos de 

enseñanza. 
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En el 2020 el docente investigador ingresó a trabajar en el Gimnasio Campestre la 

Fontana como docente de investigación para los grados décimo y undécimo, siendo el director de 

proyectos y líder del departamento de investigación e innovación de la institución, con una 

cátedra de Lenguaje para grado sexto. En este escenario la práctica de enseñanza esta permeada 

por el desarrollo de proyectos institucionales que en la básica secundaria se denomina STEM en 

el que se articula la ingeniería, las matemáticas, ciencias y tecnología para la creación de 

prototipos u artefactos con criterios por nivel. Mientras que, para décimo y undécimo se 

relacionan de manera interdisciplinar, pero, cada estudiante debe realizar un proyecto de 

investigación para graduarse que en este caso no es monográfico sino desde la investigación 

formativa. Esto conllevó a que en la Pandemia fuese una incertidumbre la pertinencia frente al 

contexto, la comprensión y la enseñanza de la investigación y el lenguaje. 

Por último, en el 2021 continúa en el Gimnasio Campestre la Fontana como líder del 

Departamento de Investigación e Innovación, y del área de Lenguaje, director de proyectos de 

investigación, co-líder del grupo de investigación institucional, editor de la revista científica del 

colegio, docente de investigación en la Media y de Lenguaje para los grados noveno, décimo y 

undécimo. Ante los procesos de alternancia educativa y al orientarse los procesos de lenguaje e 

investigación, implicó para el docente investigador problematizarse en torno la comprensión de 

los aprendizajes esperados por los educandos, las estrategias de enseñanza y la pertinencia de la 

práctica entornos de alternancia.  

A continuación, el gráfico representa los principales sucesos del docente investigador: 
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Figura 1   

Línea de tiempo – Antecedentes de la práctica de enseñanza 

  

Nota. La gráfica es de elaboración propia.  

 

 

  

2013 Bachiller Académico con 
profundización en Educación y 

Formación Pedagógica.

2015 Normalista Superior de la Escuela Normal Superior 
de Villavicencio

2017 Docente de grado Tercero y de Lenguaje de 
grado Quinto hasta Octavo en la IE Colegio 

Psicopedagógico y Bilingue Shalom

2018 Asesor pedagógico de proyectos sociales 
con jóvenes de básica secundaria y grado quinto 
de los colegios Cofrem del departamento del 
Meta.

2019 Licenciado en Lengua Castellana y Literatura  de la 
Universidad Santo Tomás y Docente de Lenguaje de grado 
séptimo hasta undécimo de la IE Gimnasio Británico de los 

Llanos, Jóven investigador de la USTA.

En el 2020 y 2021 docente de lenguaje e 
investigación en el Gimnasio Campestre la Fontana, 

líder del departamento de investigación.
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2. Contexto en el que se desarrolla la práctica de enseñanza  

 

 

El proceso de descripción del contexto de la investigación en la que el docente investigador 

realiza la práctica de enseñanza, se desarrolla a partir del enfoque ecológico propuesto por 

Bronfrenbrenner (1987)  en el que se plantea una secuencia de análisis compuesta por: 

macrosistema, exosistema, mesosistema y microsistema, es decir, de lo general a lo particular. 

Lo anterior, permite comprender las particulares demográficas, sociales, culturales, políticas, 

entre otras, en las que se encuentra inmersa la institución educativa, así mismo, consolidar una 

posición crítica respecto a la influencia que tienen estos factores en el docente investigador, el 

entorno de enseñan y las acciones que realiza.  

Para empezar, es importante señalar que la práctica de enseñanza que desarrolla el 

investigador se enfoca en la formación en investigación para la educación media de la 

institución, por tal motivo, el análisis del macrosistema que tiene en cuenta la cultura y 

subcultura (Bronfrenbrenner, 1987) parte desde esta perspectiva.  

En Colombia la formación en investigación desde el ámbito educativo en las últimas 

décadas se puede rastrear en el Programa Ondas propuesto en el 2001 como consecuencia de la 

Política de Ciencia y Tecnología propuesta en el año 2000, con el propósito de incentivar 

procesos de investigación desde estos campos para generar un impacto en el contexto social en 

las problemáticas de la comunidad y así contribuir a un desarrollo económico del país (Báez y 

López-Nuñez, 2015). 

Mientras que, con el surgimiento de la Ley 1286 de 2009 y específicamente con el 

artículo 3, se pone en discusión en el escenario de la educación media la necesidad de promover 

la calidad a partir de la estimulación de generaciones de investigadores. Por este motivo, 

Minciencias- antes Colciencias- y Mineducación han propuesto a parte del programa Ondas para 
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el bachillerato, el programa Atlántida y Pléyade con la intención de promover el pensamiento 

científico en las instituciones educativas (D’olivares y Casteblanco, 2019). 

Ahora bien, para el Plan Nacional de Desarrollo 2018- 2022 ‘Pacto por Colombia  , pacto 

por la equidad’(Berrío, et al., 2020), planteó  la necesidad de fortalecer las prácticas pedagógicas 

y didácticas de los profesores para dar reconocimiento al saber pedagógica y la investigación 

sobre la práctica con el apoyo de Minciencias, es decir, que implica promover en los educadores 

“su desarrollo personal y profesional, propiciando su bienestar y fortaleciendo sus prácticas 

pedagógicas y didácticas, así como su proceso de formación” (p. 294). 

Lo anterior, permite evidenciar que existe una cultura y subcultura en el país durante las 

últimas décadas enfocada en el reconocimiento bidireccional de la investigación en el campo 

educativo, es decir, fortalecer el pensamiento científico y los procesos investigativos en 

educandos como educadores. Siendo está búsqueda no sólo evidente en los planes nacionales del 

gobierno, sino que ha sido plasmado en el sistema educativo del país, el cual se analiza a 

continuación como el exosistema desde la propuesta del enfoque ecológico propuesto por 

Bronfrenbrenner (1987). 

De esta manera, es en la Constitución Política de Colombia en el artículo 67 que 

establece,  

Velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, 

intelectual y física de los educandos. Garantizando el adecuado cubrimiento del servicio y 

asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el 

sistema educativo (Const.1991, Art. 7) 

Esto permite señalar que el sistema educativo en el país debe reconocer las diferentes 

dimensiones del ser humano y qué debe garantizar para todos su acceso, calidad y mejora por 
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parte del Estado. Así, es que años más tarde en la Ley 115 de 1994 específicamente en el artículo 

20 se plasma la necesidad de plantear en el ámbito educativo la búsqueda de un interés y 

desarrollo de actitudes enfocadas en las prácticas investigativas. Surgiendo así en Colombia con 

esta ley una educación enfocada como “proceso de formación permanente, personal cultural y 

social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de 

sus derechos y de sus deberes” (Artículo 1, Ley 115 de 1994). 

Ahora bien, a partir del 2001 se comienzan a implementar programas como ondas, 

Altántida y Pléyade para impactar en la formación escolar con el propósito de fomentar 

proyectos que incentiven la ciencia, tecnología y pensamiento crítico en la Escuela (D’olivares y 

Casteblanco, 2019), sin embargo, con el Plan Decenal de Educación 2016-2026 se cambia de 

perspectiva y se pretende a nivel curricular promover la formación investigativa y la 

investigación en los diferentes de la educación (Ministerio de Educación Nacional, 2017). 

Ante este panorama, se aborda el caso del Gimnasio Campestre la Fontana institución 

educativa en la que el docente investigador realiza la práctica de enseñanza enfocada en la 

formación en investigación, se constituye en el mesosistema a partir del enfoque ecológico 

propuesto por Bronfrenbrenner (1987). 

Así, se señala como caracterización del Gimnasio Campestre la Fontana su condición de 

ser una institución educativa con más de 35 años de existencia en el municipio de Villavicencio, 

Meta, ubicada en el Km 4 de la Vereda El Amor, con oferta de los niveles de educación desde 

preescolar hasta educación media académica. El nivel socioeconómico se encuentra en familias 

de estratos 4, 5 y 6 de la ciudad, cuenta con 51 empleados de planta, 33 por hora cátedra y 10 

docentes por tercerización. 
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Ahora, al analizar el Proyecto Educativo Institucional en relación con la formación 

investigativa se destaca como parte de sus objetivos incentivar dentro del quehacer diario del 

colegio que desde los diferentes ámbitos se fomente la investigación. Para lograr lo anterior, han 

diseño un espacio académico denominado “investigación” para los grados décimo y undécimo 

con la intencionalidad de preparar y formar a los estudiantes en las competencias del siglo XXI 

(Maneras de trabajar, de vivir el mundo, de pensar y Herramientas para trabajar), lo que en 

consecuencia les permitirán afrontar los niveles de formación universitaria.  Sin embargo, no es 

un proceso exclusivo de estos grados, por el contrario, se busca decantar el proceso que 

desarrollaron en primaria y durante la secundaria con el proyecto STEM en el que, de manera 

transversal con las áreas de Ciencias, Tecnología, Matemáticas e Ingeniería, construyen de 

manera colaborativa proyectos como: cultivos hidropónicos, animatrónicos, rompecabezas 3D, 

entre otros (PEI, 2020). 

Así, la investigación como una asignatura se asume sólo para la educación media; el 

grado décimo se enfoca en el desarrollo del anteproyecto, mientras que, para undécimo es su 

implementación, desarrollo y sustentación ante jurados o pares académicos externos. Esto 

implica un acompañamiento principalmente por parte del docente del área, quien se asume como 

director de los proyectos, sin embargo, tiene apoyo de docentes de acuerdo con la especificidad 

de cada proyecto como asesores, con los cuales los estudiantes deben buscar y organizar espacios 

de encuentro de manera extracurricular, al final se sustenta con jurados externos los hallazgos y 

resultados (PEI, 2020). 

En el año 2019 y 2020 la institución inicia su proceso de aprobación para impartir el 

Programa de Diploma-PD del Bachillerato Internacional-IB, sin embargo, en este a nivel 

curricular se contempla la investigación como parte del componente troncal del PD asumida 
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desde la perspectiva de la monografía y su desarrollo de manera transversal, es decir, que no está 

centralizada en un área y el estudiante la debe desarrollar durante los dos años y direccionarla 

desde un área específica que haga parte del PD (PEI, 2020). 

En el año 2021 se ha planteado que luego de la aprobación para impartir el PD, su 

incorporación al currículo institucional se realice a partir del proyecto de cada área, que en el 

caso del Lenguaje sea a partir del proyecto escritor establecido; en el que, para los grados décimo 

y undécimo se propone una producción escrita académica de nivel superior que les permita 

acercarse a la revisión literaria desde ámbito científico, siendo pertinente frente a las propósitos 

de la monografía del PD (PEI, 2020). Teniendo en cuenta que estos procesos para el área de 

Lenguaje e Investigación implican una influencia en práctica de enseñanza por lo que se requiere 

identificar que implicaciones trae esto a los procesos de enseñanza-aprendizaje. Siendo 

elementos que se tendrán en cuenta dentro del objeto de estudio de esta investigación. 

Ante lo anterior, el Enfoque Pedagógico parte de una concepción constructivista en la que 

como institución busca que el proceso de enseñanza esté enfocado a fomentar el pensamiento, 

utilizar herramientas de consulta e investigación para llegar a los resultados de un problema, es 

decir, que uno de sus pilares es ‘aprender a aprender’ (PEI, 2020). Lo que implica, que las 

prácticas de enseñanza pueden partir de los saberes previos de los estudiantes teniendo en cuenta 

los factores culturales, generando que la práctica debe tener una constante transformación según 

nivel, grado y asignatura. 

Estos procesos se cualifican, supervisan y mejoran a partir de planes estratégicos que se 

desarrollan por periodos de tres años, en este caso, para el 2019-2021 se planteó como línea de 

trabajo lograr fomentar en los educandos la adquisición de habilidades, destrezas y competencias 

enfocadas en la investigación y la innovación a partir de la ciencia y tecnología (PEI, 2020). 
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Por otro lado, como microsistema del enfoque ecológico propuesto por Bronfrenbrenner 

(1987) se asumirá el grado décimo y undécimo, dado que el proceso de formación en 

investigación que orienta el docente investigador se focaliza en la educación media, en el que se 

busca visibilizar el salón de clases, la relación familia-escuela y educandos-docentes para 

visibilizar las interacciones entre el conocimiento, el docente y los estudiantes. 

Continuando, se destaca que el docente investigador empezó su práctica de enseñanza en 

la formación en investigación en el 2020 con los estudiantes de grado décimo y undécimo. En 

cuanto al primer curso, la población estaba compuesta por 17 estudiantes, 12 mujeres y 4 

hombres, destacando que era su primer año de investigación para desarrollar lo que a nivel 

institucional denominan ‘monografía. Las clases constaban de 4 bloques por semana, cada uno 

de 45 minutos.  

El proceso de interacción con este curso se desarrolló a partir de un primer periodo de 

fundamentación filosófica y epistemológica en la que se buscó incentivar el pensamiento crítico 

sobre la importancia de indagar, analizar y hacerse preguntas frente al conocimiento, la Escuela, 

la enseñanza y el aprendizaje según establecido en la planeación (Anexo 1 y 2). Al analizar los 

resultados en las valoraciones (Anexo 3 y 4) permitió evidenciar en ellos dificultades en hábitos 

de lectura, académicos y en la autogestión, el proceso de escritura al pasar a un lenguaje 

académico tuvieron dificultades, lo cual implicó al docente investigador reflexionar en torno a la 

práctica de enseñanza, la pertinencia de las acciones pedagógicas, la comprensión frente a los 

saberes orientados y  las estrategias que permiten generar una transformación de la práctica, 

aspectos objeto de estudio de la presente investigación. 

Continuando, un aspecto en el proceso de orientación de la clase, es que se exploraron 

diversas estrategias, métodos y acciones, que permitieron conocer sus percepciones e intereses 
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frente al proceso investigativo, de lo anterior, destaco dos momentos cruciales que a partir de 

siguiente grupo focal puede adentrarse en la clase del 2020 con grado décimo.  

Tabla 1  

Percepción del proceso investigativos estudiantes de décimo 2020 

Pregunta de reflexión: ¿Cuáles han sido las fortalezas, experiencias y oportunidades de mejora que han vivido durante el desarrollo 

de este periodo para la consolidación de su proyecto de investigación? 

Fecha/Sujeto Sujeto 1 C. Sujeto II V. Sujeto III LV Sujeto IV 

SEG 

Sujeto V SES 

Discurso 

directo del 29 

de Octubre 

de 2020 (IV 

Periodo) 

Considero que este 

periodo a 

diferencia de otros, 

no me desenvolví 

tan fácil en la 

materia, tuve 

distintas 

dificultades y creo 

se reflejó en las 

notas puesto que 

anteriormente 

habían sido más 

altas. Me considero 

poco eficaz 

escribiendo bajo 

presión o en un 

tiempo limitado 

por eso mismo, 

creería que no me 

adapte al método 

de la clases este 

cuarto período y 

por eso prefiero la 

metodología de los 

periodos anteriores 

en donde el 

docente explicaba 

en clase y los 

estudiantes 

escribían después 

Este ultimo periodo 

todo cambio, la 

manera de dar las 

clases fue muy 

peculiar, de mi 

parte me gusto 

porque teníamos 

buenas fuentes de 

información para 

lograr avances en 

nuestras 

investigaciones, 

lastimosamente 

creo que no 

funciono del todo 

ya que hacia falta 

un poco de 

explicación verbal 

por parte del 

docente. Aprendí 

mas acerca de la 

importancia de leer, 

escribir y 

REFERENCIAR, 

son cosas que 

pueden parecer 

aburridoras pero 

son vitales para el 

recorrido educativo 

que nos queda. 

Durante el año se me 

ha dificultado 

argumentar el trabajo, 

pues siempre había 

estado acostumbrada 

al modelo de 

introducción-cuerpo-

conclusión de los 

ensayos y a un 

lenguaje poco 

objetivo; Gracias a 

este proceso de 

elaboración del 

proyecto, siento que he 

mejorado, y del mismo 

modo en el uso de 

conectores y términos 

científicos. He podido 

leer textos complejos, 

y he sabido cómo 

organizar su 

información para hacer 

una cita, lo cual me 

sorprende, porque a 

comienzo de año me 

acobardaba frente a un 

texto de más de 30 

hojas, el último 

periodo he notado este 

cambio más que en los 

anteriores 

Desde 

principio de 

año con todo 

mi curso nos 

sentíamos un 

poco asustados 

por el proyecto 

de monografía, 

pensábamos 

que iba a hacer 

un reto difícil 

que nadie 

podría superar. 

Cada periodo 

era un 

segmento el 

cual nos 

complementaba 

como personas, 

haciéndonos 

saber que nos 

faltaba para ser 

"el estudiante 

perfecto", pero 

no es así. 

Esta experiencia ha sido 

una de las más 

importantes para mi ya 

que en el pude ver las 

fallas que tengo a la 

hora de desarrollar un 

trabajo autónomo pero 

gracia a esto puedo 

identificar el error para 

así poder corregirlo. 

Aunque la monografía 

sea un trabajo 

investigativo muy 

extenso me parece 

adecuado para el grado 

en el que nos 

encontramos ya que este 

permite medir a cada 

estudiante las 

verdaderas fortalezas y 

habilidades que puede 

desarrollar de manera 

autónoma, además es 

muy importante tener en 

cuenta que para la 

universidad nos vamos a 

encontrar en situaciones 

muy parecidas a esta e 

incluso mucho más 

difíciles 

Discurso 

directo del 9 

de junio de 

2020 (II 

Periodo) 

En este periodo 

pude desarrollar 

mis habilidades 

investigativas 

puesto que antes no 

había realizado 

investigaciones 

sobre ningún tema 

tan profundamente 

como lo he hecho 

con este y cabe 

resaltar que la 

salud mental es un 

tema que me 

entusiasma y me 

gustaría poner en 

práctica en la 

Considero que este 

nuevo año 

educativo he 

aprendido 

demasiadas cosas, 

pero una de las 

materias que mas 

me ha aportado a 

ese conocimiento es 

la suya, 

investigación es esa 

materia de amor y 

odios, me ha hecho 

llorar y reír,  pero 

también es claro 

que toda materia 

depende de un buen 

La parte más difícil 

fue la recolección de 

los datos que ayudaría 

a delimitar la 

investigación, siento 

que pude desempeñar 

la labor mucho mejor, 

ignorado mejor la 

información obsoleta. 

Fue un reto escribir 

textos con tono 

científico, en especial 

de física, pues 

usualmente opto por 

narrar lo que escribo 

en forma de una 

historia, sin un tono 

El proyecto de 

monografía 

mezcla muchas 

habilidades y 

emociones que 

cualquier 

estudiante 

puede tener. 

Desde el 

principio de 

periodo se 

empezó con un 

trabajo fuerte 

sobre cual 

podía ser 

nuestro tema de 

investigación. 

Investigación ha sido 

una materia de la que he 

aprendido mucho, ya 

que me ha incentivado 

la pasión y 

perseverancia que 

ninguna otra materia me 

había hecho trabajar. En 

este periodo que 

llevamos de tiempo he 

notado un gran cambio 

de forma positiva con la 

parte de autogestión ya 

que estoy aprendiendo a 

trabajar por parte 

autónoma y 

estableciendo que 
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comunidad 

estudiantil. Por 

otro lado, este 

periodo me deja 

como enseñanza a 

buscar en fuentes 

confiables, fuentes 

académicas y 

serias. Además 

quiero resaltar una 

fortaleza que 

considero que tuve 

y espero seguir 

teniéndola por el 

resto del lapso 

investigativo, la 

cual es el 

compromiso y 

dedicación. 

docente, y eso es 

usted para mi, 

siempre me 

incentiva a dar mas 

de mi a retarme y 

eso es lo que mas 

me gusta de su 

materia me reta 

cada día mas, no 

solo a tener un 

nuevo 

conocimiento sino a 

mejorar como 

estudiante y 

persona, es un 

sinónimo de 

responsabilidad y 

constancia 

muy 'de investigación', 

y la información era 

escasa, por lo que tenía 

que volcarme a mis 

conocimientos del 

área. 

Luego se 

empezó con 

una de las 

tareas mas 

largas,  pero al 

mismo tiempo 

de las mas 

útiles y que 

mas 

responsabilidad 

conllevan. 

información me es útil y 

no por lo que considero 

que esta materia de 

investigación a sido 

esencial para mi 

aprendizaje y mi futuro. 

Nota. La información expuesta corresponde a transcripciones de los discursos directos de 

las experiencias de aprendizaje de los estudiantes , por lo que, los posibles errores de ortografía 

corresponden a la información obtenida, la cual se encuentra en el anexo 6. 

Ante lo expuesto en la tabla 1, se puede evidenciar que el contexto en el que se desarrolla 

la práctica de enseñanza del docente investigador  en grado décimo, se focaliza en explicaciones 

magistrales sobre aspectos de la metodología de la investigación (Sujeto C, LV, SES), mientras 

que, la enseñanza sólo se focalizó en el manejo de conceptos básicos para el manejo de 

información (Sujeto C), delimitar el tema de investigación y no comprender el cómo ni el por 

qué (Sujeto IV), y para otros era más importante saber la estructura textual de los informes sin 

lograr analizar la importancia de la difusión en la investigación (Sujeto LV). 

En contraste, el grado undécimo de 2020 era un grupo compuesto por 22 estudiantes, 7 

hombres y 15 mujeres. En está población se destaca que, tenían un proceso de formación 

investigativa de un año, por lo que, cuando el docente investigador asume el proceso de 

enseñanza debía partir de las propuestas que habían consolidado el año anterior, sin embargo, se 

encontró a los estudiantes desanimados, desorientados y con experiencias negativas hacía el 

proceso investigativo, dado que al ser una asignatura por un profesor de hora cátedra en el 2019, 



 

 

27 

hubo muchos cambios de profesores, y los estudiantes manifestaron que el siguiente docente 

contradecía al anterior. 

Ante este panorama, se decide realizar un seguimiento exhaustivo en el que se pudiera 

adentrar en los intereses, percepciones y fortalezas de los estudiantes en cada periodo para 

orientar el proceso de enseñanza y lograr en ellos el objetivo de un solo año, consolidar, diseñar 

y ejecutar una propuesta de investigación dado que es requisito de grado (Tabla 2). 

Al ser su último año escolar, la dinámica del grupo se focalizó con el interés de lograr 

construir los proyectos, por lo que ‘no había tiempo para perder’, el grupo se destacó por su nivel 

de argumentación oral- escrita en su mayoría, perseverancia y resiliencia, a pesar de las 

dificultades muchos lograron con apoyo u orientación progresar, reconociendo la unidad que 

tenían y carácter propio como grado. Por lo tanto, sus debilidades se enfocaban más en la 

administración del tiempo, el manejo de prioridades y detalles escriturales como normas APA, 

tipología textual académica, el manejo de repositorios y base de datos (Tabla 2).  

Por último, ante la singularidad de las circunstancias que rodearon el proceso de 

orientación del curso, a partir del siguiente grupo focal, podrán adentrarse en la intersubjetividad 

de algunos de ellos y conocer como era la visión de la investigación y cómo fue evolucionando 

periodo a periodo en los estudiantes de grado undécimo del 2020. 

Tabla 2  

Percepciones del proceso investigativo estudiantes de grado undécimo 2020 
¿Cuáles han sido las fortalezas, experiencias y oportunidades de mejora que han vivido durante el desarrollo de este periodo para la 

consolidación de su proyecto de investigación? 

Fecha/Sujeto Sujeto I M Sujeto II I Sujeto III LM  Sujeto IV K Sujeto V D 

31 de octubre  Lo que me ha 

aportado este 

proceso desde su 

inicio hasta el día de 

hoy, ha sido el 

buscar alternativas, 

preguntar, hablar, 

nunca conformarme 

con un no o no se 

En general en este 

periodo tuve un 

gran aprendizaje en 

el tema de mi 

proyecto de 

investigación 

específicamente 

pero además de esto 

por fin después de 

Durante en desarrollo 

de este periodo, me 

esforcé más que en 

los otros periodos 

debido a que fue este 

en el que tuve que 

ponerme al día con la 

práctica de mi 

monografía y demás 

Respecto al proceso de 

escritura con los 

trabajos como el 

análisis y la 

interpretación de los 

datos fue un poco difícil 

para mi, pues no sabía 

cómo era la manera 

correcta de hacerlos y 

Para este periodo 

mis fortalezas han 

sido el 

compromiso por 

mi investigación 

la cual me 

permitió acabar 

con esta además 

de desarrollar 
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puede; miro hacia 

atrás y me sorprende 

como me las he 

ingeniado para 

cumplir con todo 

dando siempre todo 

de mi, sin embargo, 

es cierto que de 

volver a empezar 

hubiera cambiado 

muchas cosas y 

hubiera hecho otras 

de otra forma, pero 

ahora no se vale 

pensar en lo que fue 

sino en lo que será y 

de darme una nota 

me daría a mi y a 

todos mis 

compañeros un 10, 

esta sin duda es una 

experiencia que 

jamás olvidaremos y 

será el inicio de 

muchas más. 

todo el año aprendí 

a manejar mi tiempo 

un poco mejor en la 

realización y 

entrega de trabajos, 

que siempre ha sido 

mi mayor dificultad, 

aunque todavía 

siento que me falta 

mejorar un poco en 

esta parte. Además, 

en el proceso de 

corrección de el 

proyecto también 

aprendí mucho 

sobre la redacción y 

la organización de 

un trabajo como 

este. 

datos que faltaban por 

recolectar. Entre mis 

mayores fortalezas 

este periodo fueron la 

eficiencia del tiempo, 

disciplina con mis 

tiempos y entregas, y 

la dedicación para que 

mi proyecto pueda ser 

culminarlo. Durante la 

construcción de mi 

prototipo aprendí 

muchas cosas nuevas 

relacionadas a su 

construcción. 

Además, al final tuve 

una experiencia muy 

satisfactoria al 

rectificar el 

funcionamiento de 

este. Hubo entregas 

que no pude 

completar a tiempo 

debido a las 

circunstancias, sin 

embargo, mi 

compromiso con la 

investigación siempre 

estuvo presente 

me demoré más de lo 

que tenía planeado, sin 

embargo, al final estos 

análisis que hice fueron 

buenos y pertinentes 

para la investigación, 

del mismo modo, el 

RAE y el artículo 

científico tenía miedo 

de hacerlos mal porque 

pese a que ya me habían 

explicado como hacerlo 

no me sentía segura del 

todo. Para concluir fue 

un proceso lleno de 

obstáculos y mucho por 

hace, pero se logró. 

habilidades como 

la lectura que fue 

de mucha ayuda 

al momento de 

desarrollar este 

proceso 

investigativo, y 

por último se 

desarrollaron 

oportunidades 

relacionadas con 

el proyecto, en mi 

caso entrevistas 

con ingenieros en 

sistemas que 

tienen su propia 

empresa 

2 de 

septiembre 

de 2020 

Durante el cuarto 

periodo en lo 

personal es muy 

difícil para mi por 

que trabajar de 

manera autónoma 

implicar tener que 

mover, buscar, 

contactar a las 

personas que son 

necesarias para mi 

investigación, y una 

de mis principales 

falencias es pedir 

ayuda, y este periodo 

me hizo tener que 

trabajar mucho en 

esto. 

En este proceso he 

tratado dar lo mejor 

de mi, aprendí a 

organizar mis 

tiempos y entregué 

todas las a tiempo 

todas los adelantos, 

y me preparé mucho 

para la sustentación 

En cuanto a la entrega 

de trabajos siempre 

cumplí en el tiempo 

establecido, sin 

embargo, por 

situaciones que se me 

salen de las manos, 

debido al cambio que 

hemos tenido por la 

cuarentena afectó mi 

implementación y por 

lo tanto la recolección 

de ciertos datos. Aún 

así, siempre trabaje 

fuertemente en cada 

una de las 

asignaciones. (…)  

Para mi este proceso ha 

estado lleno de altas y 

bajas, empezando con 

una frustración muy 

grande por no tener 

nada, a tenerlo casi todo 

completo y terminado. 

Fue un proceso 

estresante sobre todo 

este periodo porque fue 

muy corto y había 

mucho por hacer, sin 

embargo, se hizo todo 

lo posible por cumplir y 

hacer las cosas bien. 

Este tercer 

período es un 

poco de esfuerzo 

pues todo ya 

estaba previsto, 

creo que el 

proceso escritural 

debe mejorar, más 

compromiso por 

parte mía, pero 

realice las 

correcciones 

pertinentes dadas 

por los docentes 

para tener un 

trabajo de manera 

correcta 

3 de junio de 

2020 

A lo largo del 

segundo periodo me 

había sentido muy 

desconectada y 

desorientada hacia 

donde iba mi 

monografía, me 

sentía muy insegura 

con las herramientas 

que tenia para 

sustentar mi punto, 

sin embargo con la 

ayuda del profe esta 

ultima semana por 

fin le halle el norte a 

mi fortaleza ha sido 

la disciplina en 

entregar las entregas 

a tiempo, además de 

trabajar con cierta 

autonomía debido a 

que no he trabajado 

con un tutor 

constante experto en 

mi temática, 

Durante este proceso 

de investigación he 

podido mejorar la 

habilidad de escritura, 

además de la 

habilidad de 

ortografía. En este 

periodo mejoré mi 

método de investigar, 

lo cual resultó ser un 

beneficio extra en 

otras asignaturas. En 

cuanto a mi 

investigación logré 

cumplir a tiempo con 

Desde mi punto de 

vista, mi experiencia ha 

sido de crecimiento 

académico y personal; 

académico ya que me 

ha ayudado a mejorar 

mi proceso de 

investigación y abarcar 

nuevos conocimientos 

en área que es 

importante para mi, y 

personal porque este 

proceso me ayudado a 

tener paciencia y tener 

más compromiso en mi 

Las fortalezas que 

he tenido este 

período no fueron 

muchas realmente 

puesto que pesé a 

mis avances y 

cumplimiento con 

los tutores deje de 

lado mi 

investigación 

enfocándome en 

otras cosas que no 

tenían mucha 

relevancia, sin 

embargo, fue 
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mi trabajo y veo un 

verdadero avance. 

todas las 

asignaciones, además 

de mejorar errores en 

cada corrección o 

revisión 

independiente. 

Considero, en mi 

modo de ver, que he 

mejorado en mi 

proceso de 

investigación y que he 

estado entregada a mi 

cumplimiento 

académico. 

día a día. Una de mis 

fortalezas en este 

proyecto es mi 

persistencia y me 

dedicación debido a que 

a pesar de que la carga 

académica es un poco 

pesada trato de siempre 

dar lo mejor de mi y 

aunque todo me quede 

mal y a veces no me 

queda tiempo "social" 

no me rindo fácilmente 

y siempre trato de 

buscar una solución. 

arduo e intenso el 

enriquecimiento 

de información 

este período pues, 

pesé a que deje de 

paso la 

investigación leí 

bastante acerca de 

ella y la vi desde 

una perspectiva 

diferente a la cual 

la veía antes, 

lastimosamente 

muy tardé 

1 de abril de 

2020 

Con respecto a la 

reflexión que hice 

respecto al trabajo 

realizado en la clase 

de investigación, he 

llegado a la 

conclusión de que a 

pesar de la evolución 

del proyecto a 

comparación del año 

pasado, hubiera 

podido dar mas de 

mi en mis entregas, 

necesito aprender a 

organizar aun más 

mi tiempo y tomar 

las oportunidades de 

ayuda que brinda la 

institución 

durante este periodo 

fue bueno, debido a 

que empecé desde 

cero este año debido 

a que en grado 

décimo me negaron 

la propuesta que 

tenía, y logré 

encontrar una 

problemática válida 

con un tema que me 

interesa y pude 

construir mi 

propuesta con esta, 

además mediante 

este proceso aprendí 

demasiado sobre 

como investigar y 

redactar textos 

Cumplí estrictamente 

lo asignado, además 

en el tiempo que se 

nos daba no perdía el 

tiempo y me enfocaba 

en mi monografía. 

Fue así como logré 

clarificar mis ideas 

con mi proyecto y 

mejorar mi calidad. 

He puesto empeño al 

trabajo, me he 

esforzado y he tratado 

de sacar lo mejor para el 

proyecto, así mismo se 

me ha permitido 

adquirir nuevos 

conocimientos, los 

cuales me favorecen a 

nivel académico. 

Mostré 

participación 

activa en clase y 

fuera de ella para 

realizar el 

proyecto, así 

mismo leer la 

documentación 

enviada por el 

docente de 

investigación y el 

tutor asignado 

para tener mayor 

conocimiento a la 

hora de realizar el 

anteproyecto. 

Nota. La información expuesta corresponde a transcripciones de los discursos directos de las 

experiencias de aprendizaje de los estudiantes , por lo que, los posibles errores de ortografía 

corresponden a la información obtenida, la cual se encuentra en el anexo 6. 

Lo expuesto en la tabla 2, permitió establecer que el contexto de la práctica de enseñanza 

del docente investigador en grado undécimo, se focalizó en los aspectos estructurales del informe 

a partir de la modelación (Sujeto M), no generando procesos de análisis ni de comprensión 

acerca de los tópicos de la divulgación científica ni análisis de datos (Sujeto LM, K, I y M), el 

enfoque de los educandos estuvo en el cumplimiento de entregables y las características de cada 

uno (Sujeto LM, K). Demostrando así, que su enfoque era mecánico y procedimental frente al 

desarrollo del informe final de investigación.  
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3. Prácticas de enseñanza al inicio de la investigación 

 

En este apartado se expone las acciones constitutivas de la práctica de enseñanza del docente 

investigador antes de empezar el proceso de formación de la Maestría en Pedagogía e 

Investigación en el aula de la Universidad de la Sábana. Para esto, se reconoce que las prácticas 

de enseñanza se caracterizan por ser singulares, complejas y dinámicas, por lo anterior, se 

pueden constituir como objeto de estudio a partir de su caracterización, descripción y análisis, 

permitiendo así lograr una comprensión profunda del proceso de enseñanza por parte del docente 

(Aiello, 2005). 

3.1 Acciones de planeación 

 

En el Gimnasio Campestre la Fontana en las semanas institucionales de comienzo de año, se 

hace una revisión de la pertinencia de los planes de área de cada asignatura, y en el caso de la 

investigación no es la excepción, en el 2020 el docente investigador ingresó a orientar este 

espacio académico y decidió enfocar para el grado décimo dos componentes: Fundamentos de la 

investigación y Planteamiento y formulación de la propuesta de investigación. Mientras que, para 

grado undécimo se enfocó en: Trabajo de campo y proceso de recolección de datos, Presentación 

y discusión de los resultados (Ver Anexo 1). 

Lo anterior, implicó que la enseñanza de la investigación en grado décimo se enfocara en 

el primer periodo en una fundamentación filosófica y epistemológica con el propósito de 

reflexionar en torno a la naturaleza del conocimiento, sus posibilidades de construcción y 

destrucción, por último, en la relación Escuela-Conocimiento enfocando la discusión sobre el 

aprendizaje y el papel de la investigación en el proceso de formación, para luego, en el segundo 

periodo comenzar a construir el anteproyecto, empezando con planteamiento del problema, 

formulación del problema, objetivos y justificación (Ver Anexo 2). 
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Ahora, el docente investigador al momento de realizar una reflexión e introspección de su 

planeación identifica que los contenidos y las acciones establecidas para evaluar se enfocan en 

una aprehensión conceptual y no en las competencias investigativas (Ver Anexo 3), en el caso de 

décimo se observa que falta una mayor precisión en los contenidos del componente de 

fundamentos de la investigación, dado que, se relaciona más con la filosofía y la epistemología 

que en el proceso investigativo per se, como lo demuestra la ilustración 1 a continuación: 

Ilustración 1 Plan de área general investigación 10 

 

Fuente: Archivo de documentos institucionales del Gimnasio Campestre la Fontana. 

Mientras que, en el grado undécimo se evidencia falta de acciones pedagógicas enfocadas 

que empleen una didáctica para orientar los contenidos teóricos sobre el proceso investigativo 

para diseño de instrumentos, recolección y análisis de datos, lo que evidencia un enfoque 

instruccional que reflexivo y pedagógico para la investigación, como la refleja la ilustración 2 a 

continuación: 
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Ilustración 2 Plan de área general investigación 11 

 

Fuente: Archivo de documentos institucionales del Gimnasio Campestre la Fontana. 

3.2 Acciones de implementación 

 

En este aspecto el docente-investigador reflexiona acerca de su práctica de enseñanza en el grado 

décimo que los estudiantes no han logrado conectar las explicaciones y orientaciones dadas en 

clase con los informes y producciones escritos a realizar, lo que causa que las actividades no 

obtengan los aprendizajes y resultados esperados. Las acciones establecidas parten de un ideal de 

conocimiento, habilidad y competencia a priori de los estudiantes, lo que evidencia un 

desconocimiento deliberado tanto de sus saberes previos como de sus debilidades y fortalezas, lo 

que genera una aprehensión baja (Anexo 3 y 4). 

 Lo anterior, se evidencia al enfocarse el docente sólo en explicaciones magistrales y casos 

para modelar, no hay una didáctica en las actividades que le permita a los estudiantes fomentar 

sus competencias investigativas, sino que busquen replicar los ejemplos al adaptarlos a sus temas 
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de proyecto, como se evidencia en el fragmento de la planeación que se muestra en la ilustración 

3 a continuación: 

Ilustración 3 Fragmento de planeación investigación 10 

Fuente: Archivo de documentos institucionales del Gimnasio Campestre la Fontana. 

En el caso de grado undécimo, se evidencia que las estrategias que el educador ha 

utilizado para fomentar el auto aprendizaje no son efectivas dado que en las observaciones y 

revisiones de clase no hay avances significativos, las acciones realizadas no reflejan una 

didáctica que permita a los estudiantes fomentar sus competencias investigativas dado que el 

educador se enfoca en las explicaciones magistrales y análisis de caso para modelar, no hay una 

mediación clara entre el saber erudito y la contextualización a las realidades del grupo, lo que 

genera desinterés por trabajar en los proyectos durante los espacios de clase, como se observa en 

el fragmento de la planeación que se muestra en la ilustración 4 a continuación: 
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Ilustración 4 Fragmento de planeación investigación 11 

 

Fuente: Archivo de documentos institucionales del Gimnasio Campestre la Fontana. 

3.3 Acciones de evaluación de los aprendizajes 

 

En este aspecto, el docente investigador plantea cada aspecto del anteproyecto para el caso de 

grado décimo en un entregable evaluable, mientras que, para el caso de undécimo, agrupa 

algunos apartados de los aspectos formales del informe final, con elementos parciales de la 

presentación, análisis y discusión de los resultados, dejando aparte conclusiones, 

recomendaciones y bibliografía. Para esto, el educador socializa una rúbrica general comenzando 

el periodo académico en la plataforma Classroom de Google; en la cual se registra las notas y se 

reciben los diferentes entregables (ver Anexo 4). 
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Ante lo anterior, las acciones y el proceso de evaluación evidencia que se enfoca en la 

aplicación de los conceptos y no hay claridad sobre cómo se tiene en cuenta la evolución 

diferenciada de cada estudiante, aunque tiene las rúbricas publicadas desde el principio permite a 

los estudiantes saber qué exigencias tendrán en cada aspecto del proyecto, no existe un apartado 

o rúbrica que tenga en cuenta la aprehensión de las competencias investigativas ni aspectos 

formativos como habilidades blandas, enfocándose sólo en verificar es la aprehensión conceptual 

propia de la investigación, evidenciando así una evaluación no integral coherente con un proceso 

de investigación formativa, como se evidencia en la ilustración 5 que representa una de las 

rúbricas abordadas a continuación: 

 Ilustración 5 Fragmento de rúbrica utilizada en el proceso de investigación 

 

Fuente: Archivo de documentos institucionales del Gimnasio Campestre la Fontana.  
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4. Formulación del problema de investigación 

 

 

El presente proceso investigativo planteó como objeto de estudio la práctica de enseñanza del 

docente investigador, por lo que una vez descriptiva como era ésta antes del inicio del proceso de 

la maestría, se puede establecer la necesidad de buscar su transformación en el contexto en el que 

se desarrolla desde las acciones constitutivas que la integran las cuales deben enfocarse en una 

enseñanza que permita la comprensión, para lograrlo se plantea una pregunta de investigación y 

los objetivos para lograrlo.  

 

4.1 Pregunta de Investigación 

• ¿Cómo la Enseñanza para la Comprensión-EpC contribuye a la transformación de la 

práctica de enseñanza del docente de investigación de educación media del Gimnasio 

Campestre la Fontana?  

4.2 Objetivos 

 

4.2.1 Objetivo General 

• Establecer cómo la Enseñanza para la Comprensión-EpC contribuye a la transformación 

de la práctica de enseñanza del docente de investigación de educación media del 

Gimnasio Campestre la Fontana.  
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4.2.2 Objetivos específicos  

• Comprender la transformación de la planeación a partir de la EpC en la práctica de 

enseñanza del docente de investigación. 

• Identificar las transformaciones de la implementación en la práctica de enseñanza que 

surgen de las sesiones desde la EpC aplicadas por el docente en sus clases de 

investigación con estudiantes de educación media.   

• Describir la transformación de la evaluación en la práctica de enseñanza a partir de las 

sesiones de EpC aplicadas en las clases de investigación del docente de educación media.   
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5. Descripción de la Investigación 

5.1 Paradigma sociocrítico 

 

Al estar este proceso investigativo enfocado en la práctica de enseñanza del docente 

investigador, se enmarcó en el paradigma sociocrítico dado que éste establece una relación 

simbiótica entre teoría y práctica (Loza, et al., 2020), que en este contexto conlleva una 

autorreflexión para tomar conciencia respecto al rol correspondiente dentro de un determinado 

grupo (Alvarado y García, 2008), para así, buscar generar transformaciones sociales que brinden 

una solución a problemas específicos a partir de la intervención activa de los actores 

involucrados o miembros (Orozco-Alvarado, 2016). Esto implica para este proceso investigativo 

la relación entre los referentes teóricos y la práctica de enseñanza la cual se resignifica a partir 

del conocimiento y del análisis de sus elementos constitutivos.  

5.2 Enfoque Cualitativo 

 

En este apartado se busca describir el diseño investigativo que fundamenta el proceso de 

investigación que en este caso se adentra en las comprensiones, subjetividades, símbolos y 

concepciones en torno a la práctica de enseñanza; asumida como un fenómeno natural cotidiano 

en el que convergen espacios en el que se dan interacciones humanas (Hernández-Sampieri, et 

al., 2014). 

Así, se enmarca en el enfoque cualitativo, en términos de Hernández-Sampieri, et al. 

(2014) “Se enfoca en comprender los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los 

participantes en un ambiente natural y en relación con su contexto (…)” (p.357), siendo 

pertinente así para abordar la práctica de enseñanza del docente investigador como objeto de 

estudio del presente proyecto.  
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De esta manera, el investigador pretende interpretar la realidad de su práctica de 

enseñanza a partir de la experiencia de los participantes y sujetos que la integran, lo que permite 

construir un conjunto de reflexiones acerca de los significados sociales que se entretejen en el 

mundo ‘visible’ de una sociedad o territorio determinado (Hernández-Sampieri, et al., 2014), es 

decir, que su propósito es adentrarse en la percepción y experiencias particulares enfocándose en 

sus significados, de individuos en torno a un fenómeno específico que les rodee (Hernández-

Sampieri, et al., 2014), para así comprender las transformaciones que puede brindar la EpC en la 

práctica de enseñanza del docente investigador.  

5.3 Alcance 

En este proceso investigativo al adentrarse en la práctica de enseñanza del docente investigador 

su alcance se enmarca de acuerdo con Hernández-Sampieri, et al. (2014) de tipo descriptivo 

debido a que se busca identificar las propiedades y características del objeto de estudio. Así, 

involucra los abordajes dados en los antecedentes y contextualización de la práctica de 

enseñanza, como los ciclos desarrollados en esta investigación.  

 Por otro lado, se sostiene que el alcance es descriptivo al plantearse en esta investigación 

desde la descripción particular de las actividades, procesos y personas permite llegar a adentrarse 

en las costumbres y actitudes dominantes (Hernández-Sampieri, et al., 2014), que en este caso, 

implica la práctica de enseñanza del educador durante los ciclos de intervención para evidenciar 

su transformación a partir de la EpC, contribuyendo así este alcance a organizar criterios para 

establecer los comportamientos que surgen en el objeto de estudio (Alban, et al., 2020). 

 

5.4 Diseño Investigación Acción Educativa 

Al enfocarse el proceso investigativo en las realidades de la Escuela dentro de las prácticas de 

enseñanza y en coherencia al enfoque cualitativo, se plantea como diseño la investigación acción 
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educativa dado que permite a los profesores analizar las situaciones y fenómenos propios de su 

práctica y de las acciones de los sujetos pedagógicos que ahí convergen e influyen, en términos 

de Elliot (2000) “se relaciona con los problemas prácticos experimentados por los profesores, en 

vez de los problemas teóricos definidos por investigadores puros en el entorno de una disciplina 

del saber” (p.24), esto implica que el escenario de la práctica y la teoría en la que se fundamenta 

la práctica de enseñanza el docente investigador realiza investigación de su propia práctica para 

analizar e identificar los problemas que existan con la finalidad de mejorarla (Latorre, 2005). 

De esta manera, un proceso investigativo desde la perspectiva de la IAE implica 

reconocer que es un proceso cíclico que no se agota ni limita a la comprobación de una hipótesis, 

por el contrario, según Diego-Rasilla (2007) los ciclos que caracterizan una IAE son: planificar, 

actuar, observar, reflexionar. Que se estructuran a partir de ejes estratégicos y organizativos que 

direccionan el proceso en forma de espiral de manera que el proceso investigativo es un 

constante aprendizaje que se va combinando para ser un proceso de aprendizaje que permite la 

transformación de las dinámicas educativas como de la condición del ser-maestro (Diego-Rasilla, 

2007). Siendo este proceso para que el docente investigador pueda mejorar su práctica de 

enseñanza debido al análisis reflexivo de las consecuencias que éstas suscitan al cambiar 

(Suárez, 2002). 

 Por lo anterior, la presente investigación es cualitativa dado que involucra explorar una 

situación social con el propósito de lograr su transformación, en este caso, la práctica de 

enseñanza del docente investigador para así busca presentar su evolución a partir de un proceso 

de reflexión compuesto por tres acciones: planear, implementar y evaluar, que parten del 

conocimiento disciplinar, experiencia y praxis de las categorías teóricas relacionadas con la 

situación problema a investigar, permitiendo así que el educador sea investigador de su práctica, 
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lo que implica que tener “claro que la razón por la que está desempeñando el papel de 

investigador es la de desarrollar positivamente su enseñanza y hacer mejor las cosas” (Stenhouse, 

2004, p. 200).  

 

5.5 Técnicas e instrumentos de recolección de la información 
 

En este proceso de investigativo se planteó como técnicas la observación participante, los grupos 

focales y el análisis de discurso, porque su condición cualitativa permiten adentrarse en las 

subjetividades del docente investigador durante el proceso de planeación, implementación y 

evaluación de su práctica de enseñanza. A continuación, se expone la fundamentación de cada 

una: 

• Observación participante: Es el aquel proceso en el que los investigadores interactúan 

con el ambiente u escenario de forma natural a partir de la observación y participación, lo 

cual implica ser un observador cuidado y tener la disposición frente a la interacción para 

aprender los otros y de sus significados (Hernández-Sampieri, et al. 2014; Kawulich, 

2005). 

• Grupo focal: Se asumen como grupos de sujetos participantes de la investigación 

seleccionados por el investigador con el propósito de dialogar o comentar en torno al 

objeto de estudio (Hernández-Sampieri, et al. 2014), que para este caso, se establecieron 

preguntas de indagación durante diferentes etapas de las acciones constitutivas de la 

práctica de enseñanza para ahondar en las comprensiones de los educandos bajo la EpC. 

• Análisis de discurso: Este comprende la conversación y el texto en contexto 

involucrando los elementos que lo circundan (Van Dijk, 1996), que en este proceso 

investigativo se tiene en cuenta en la planeación, las rutinas de pensamiento y en los 

grupos focales para profundizar en las comprensiones que van logrando los educandos y 
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el docente investigador durante la transformación de su práctica de enseñanza bajo el 

marco de la EpC. 

 Ahora bien, como instrumentos de recolección de la información permiten al docente 

investigador, recolectar la información para facilitar el proceso de análisis, sistematización y 

organización de los datos para la reflexión en torno a la planeación, implementación y 

evaluación de la práctica de enseñanza, para esto, se proponen:  

 

• Formatos de planeación: Al asumir los formatos de planeación como una guía que 

estructura la práctica de enseñanza (Ministerio de Educación Nacional, 2015), puede 

consolidarse como instrumento de recolección dado que ahí se plan los referentes 

curriculares, acciones, propuestas y estrategias que el docente investigador transforma 

bajo el marco de la EpC lograr nuevas comprensiones sobre las acciones constitutivas de 

la práctica.  

• Rutinas de pensamiento: Se incorporaron dentro del proceso de planeación e 

intervención bajo el marco de la EpC dado que éstas permiten visibilizar el pensamiento a 

partir de patrones de pensamiento como parte del aprendizaje (Perkins, 1999). Que en 

este caso, el docente investigador los emplea para identificar las comprensiones de los 

educando durante el proceso de transformación de la práctica de enseñanza.  

5.6 Recolección de los datos 

 

En este proceso investigativo el proceso de recolección de datos se enfoca en la identificación de 

aspectos de la práctica de enseñanza del docente a partir de la planeación, registros de observación 

y grabaciones de la clase que permiten obtener evidencias significativas para documentar la 

práctica pedagógica de manera descriptiva y cualitativa (Hernández-Sampieri, et al., 2014). 



 

 

43 

 Lo anterior, permite analizar de manera individualizada el proceso de implementación del 

marco de la EpC diseñada por el docente investigador en las sesiones de clase, como unidades de 

análisis para recolectar la información. Así, se presenta el ciclo a analizar, el nombre del docente 

implementador, la categoría de análisis acordada y las subcategorías, siendo esto soportado a partir 

de las evidencias que mediante el proceso de análisis de la triangulación permite una reflexión que 

se funda a partir de los referentes teóricos (Aguilar y Barroso, 2015). 

 

5.7 Apuesta pedagógica  
 

En este apartado, la apuesta pedagógica involucra que el educador como docente investigador 

plantee un proceso de intervención no sólo desde el enfoque en retrospectiva, sino que, tenga en 

cuenta la mirada prospectiva dentro del proceso de implementación pedagógica (Ahumanda y 

Pino, 2020), lo que permite establecer una ruta de progreso transformador de la práctica de 

enseñanza, que para este se enfoca en el marco de la Enseñanza para la Comprensión. 

Es por esto, que está investigación se soporta en los fundamentos del marco de la 

Enseñanza para la comprensión-EpC la cual influye en las acciones constitutivas de la práctica 

de enseñanza, lo que permite realizar una construcción significativa para lograr su 

transformación.  

 

5.7.1 Enseñanza para la Comprensión 

Al adentrarse en este marco, se hace necesario reconocer que implica la comprensión, ésta según 

Perkins (1999) se asume como la habilidad que involucra actuar y pensar desde los saberes 

previos de una manera flexible. Siendo su búsqueda necesaria para que se logre en los docentes 

según Stone (1999a). Ahora bien, la EpC involucra los siguientes aspectos: Tópicos generativos, 
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metas de comprensión, desempeños de comprensión y evaluación de comprensión, los cuales se 

exponen a continuación:  

 

5.7.1.1 Tópicos generativos 

En el marco de la EpC los tópicos generativos se consolidan contenidos que involucran aspectos 

relevantes para los sujetos pedagógicos (Stone, 1999a), lo que implica que la elección de éstos 

como contenidos dentro del currículo implica que deben estar articulados con los saberes previos 

de los educandos y tener la posibilidad de formular nuevas comprensiones (Stone, 1999a). 

 

5.7.1.2 Metas de comprensión 

En el marco de la EpC las metas de comprensión se constituyen en un elemento que permite 

reflexionar en torno a qué es lo que se busca que los educandos deban comprender acerca del 

tópico que se va a orientar, por lo que en ésta se logra una orientación más específica al 

formularse como conceptos, preguntas, enunciados, procesos y habilidades esperadas por los 

estudiantes como producto de su comprensión lo que permite ser un norte para dirigir los 

procesos (Stone, 1999a; Blythe, 2002). 

 Continuando, Stone (1999a) reconoce que las metas de comprensión al constituirse en 

aquello que se espera de los educandos, permite al educador concretar aquellos procesos, 

preguntas o ideas con las cuales se aborda la indagación al ser consideradas lo que realmente se 

quiere que aprendan.  

 Por lo tanto, las metas de comprensión son aquellos aspectos más específicos del tópico 

generativo planteado bajo el marco de la EpC lo que permite que a partir de éstas se puedan 

plantear los criterios de valoración continua durante la unidad, curso o sesión (Stone, 1999a). 
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5.7.1.3 Desempeños de comprensión 

En el marco de la EpC los desempeños de comprensión permiten reflexionar en torno al cómo se 

desarrolla y demuestran los estudiantes sus comprensiones, por lo que se consolidan como 

aquellas acciones diseñadas por el educador para que cada estudiante logre desarrollar y 

demostrar la comprensión del tópico orientado y alcanzar los propósitos del aprendizaje (Stone, 

1999a). Ante esto, Stone (1999b) señala que, “ se deduce que la comprensión se desarrolla y se 

demuestra poniendo en práctica la propia comprensión” (p.102). 

 Lo anterior implica, que las acciones propuestas como desempeños de comprensión se 

alejan de la mecanización, repetición, y la recreación de lo dicho por otros, por el contrario 

suscita la discusión de ideas a partir de los saberes previos, es decir, la creación de su propia 

comprensión (Stone, 1999a), además, permite a los estudiantes utilizar el conocimiento en 

diferentes formas para evidenciar su comprensión profunda (Blythe, 2002). Así, se plantean las 

siguientes categorías para el diseño de los desempeños de comprensión: 

• Etapa de exploración: Su propósito es permitir a los estudiantes relacionar el tópico 

generativo con sus saberes previos e intereses, es decir, conectar el conocimiento con su 

vida diaria para así alcanzar su comprensión (Stone, 1999a). 

• Investigación guiada: En esta etapa el educador se centra en promover las habilidades y 

competencias para alcanzar la comprensión de las metas establecidas a través de procesos 

de indagación, exploración e investigación (Stone, 1999a). 

• Producción final o proyecto final: En este aspecto los estudiantes demuestran el dominio 

que tienen del tópico orientado a partir de las evidencias de las metas de comprensión 

establecidas, para esto, se hace necesario que los educandos adquieran independencia y 
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capacidad para sintetizar sus comprensiones a partir del desarrollo de las actividades 

propuestas (Stone, 1999a).  

5.7.1.4 Evaluación de los aprendizajes 

En el marco de la EpC la evaluación de los aprendizajes tiene un enfoque continuo, en el que se 

busca evidenciar los resultados alcanzados por los estudiantes como consecuencia del proceso de 

enseñanza y aprendizaje (Stone, 1999a), por lo que, se hace necesaria la retroalimentación de 

manera continua acerca de los desempeños de comprensión aplicados en las sesiones con el 

propósito de cualificar los procesos de formación (Blythe, 2002). 

Para lograr lo anterior, se hace necesario establecer criterios de evaluación que permitan 

consolidar un proceso de valoración continua, ante esto, Stone (1999b) plantea “los criterios de 

evaluación están directamente vinculados con las metas de comprensión” (p.98), esto implica 

que éstos establecidos por educador o creados en común acuerdo con los estudiantes al principio 

del proceso; claros, precisos y públicos, además, tener una relación directa con las metas de 

comprensión.  

5.8 Análisis de datos de triangulación  

Los datos recolectados a partir de las técnicas e instrumentos serán analizados desde la 

triangulación de datos la cual es coherente con el enfoque cualitativo dado que su uso se enfoca 

en contrastar información a partir de las estrategias y fuentes de información utilizadas en la 

investigación (Aguilar y Barroso, 2015), así mismo, involucra relacionar los hallazgos de cada 

estamento cruzando las categorías emergentes de cada instrumento aplicado (Hernández-

Sampieri, et al., 2014). 
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5.9 Categorías de análisis  

En este apartado se tiene en cuenta la importancia de establecer tópicos que permitan recoger y 

organizar la información, siendo un elemento básico para tener en cuenta en el proceso de 

análisis de la información, estos se denominan categorías, asumidas como aquellos conceptos, 

ideas, hechos, experiencias que tienen cualidades similares (Hernández-Sampieri, et al., 2014). 

 Ahora bien, la delimitación de las categorías de análisis dentro de un proceso 

investigativo de carácter Investigación Acción Educativa-IAE, implica que las categorías son 

derivadas del planteamiento de los objetivos propios de la investigación (Cisterna-Cabrera, 

2005), que implican conceptos que apuntan un tópico específico y así mismo las subcategorías 

que definen éste en aspectos más específicos (Elliot, 2005).  

Por lo anterior, el proceso de delimitación de las categorías de análisis implicó una 

revisión literaria y de las reflexiones del docente investigador, con la cual se estableció como 

categoría central la práctica de enseñanza y como subcategorías los elementos constitutivos de la 

práctica: planeación, implementación y evaluación, debido a que se logra organizar, comprender 

y describir el fenómeno de estudio, como se muestra a continuación: 

Tabla 3 

Categorías apriorísticas  

Objeto de 

estudio  

Pregunta de 

investigación 

Objetivo 

General  

Objetivos específicos  Categoría 

central 

Subcategorías 

 

 

Práctica de 

enseñanza 

¿Cómo la 

Enseñanza para 

la 

Comprensión-

EpC contribuye 

a la 

transformación 

de la práctica 

de enseñanza 

del docente de 

investigación 

de educación 

media del 

Establecer cómo 

la Enseñanza 

para la 

Comprensión-

EpC contribuye 

a la 

transformación 

de la práctica de 

enseñanza del 

docente de 

investigación de 

educación media 

del Gimnasio 

Comprender cómo la EpC 

puede transformar los 

elementos constitutivos de la 

planeación en práctica de 

enseñanza del docente de 

investigación. 

 

 

 

 

Práctica de 

enseñanza 

Planeación 

Identificar las 

transformaciones en las 

prácticas de enseñanza que 

surgen de las sesiones desde 

la EpC aplicadas por el 

docente en sus clases de 

investigación con 

Implementación 
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Gimnasio 

Campestre la 

Fontana?  

Campestre la 

Fontana.  

estudiantes de educación 

media.   

Analizar la transformación 

de la práctica de enseñanza a 

partir de la EpC aplicada en 

las clases de investigación 

del docente de educación 

media.  

Evaluación 

Nota. Elaboración propia.  

 Así, se evidencia de acuerdo con Cisterna-Cabrera (2005) dentro de la investigación 

acción educativa los significados de los resultados recolectados son construidos por el 

investigador a partir del proceso de organización y análisis que éste realiza en el proceso de 

intervención. 
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6 Ciclos de reflexión 

 

En este apartado se presentan los hallazgos de los ciclos de reflexión desarrollados en el proceso 

investigativo como parte de la metodología de IAE en las que se establecen fases de planeación, 

implementación, evaluación y reflexión, con las que se pudo identificar aspectos propios de la 

práctica de enseñanza del docente investigador que afectan los procesos de enseñanza y 

aprendizaje de los estudiantes, con el propósito de emprender acciones de transformación 

durante el proceso de intervención.  

6.1 Ciclo 1.  

6.1.1 Planeación:  

En este aspecto se destaca que al analizar la planeación de las prácticas de enseñanza iniciales de 

la investigación se destacó el énfasis en la conceptualización de los contenidos que conciernen a 

la metodología de la investigación y enfocándose en la emulación a partir del análisis de las 

producciones de otros, lo que dificultaba que los estudiantes aprehendieran las competencias de 

este proceso formativo, y tuvieran una experiencia negativa frente a la investigación como se 

evidencia en la Tabla 1.  

 Por lo anterior, se plantea el diseño de doce intervenciones bajo el marco de la EpC, 

teniendo en cuenta que en este enfoque parte de cuatro elementos claves según Blythe (2002), 

tópicos generativos, metas de comprensión, desempeños de comprensión y valoración continua. 

En el caso del primero, hace referencia a una temática central con la que se plantean diferentes 

conexiones para fomentar intereses y experiencias en los estudiantes con el propósito alcanzar 

aprendizajes de diferentes formas (Blythe, 2002).  

Mientras que, las metas de comprensión son criterios que expresan lo más importante que 

los estudiantes van a comprender con relación al contenido, método, propósito y comunicación 
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(de lo aprendido) al finalizar la sesión, curso o unidad didáctica (Blythe, 2002). Así, los 

desempeños de comprensión se asumen como aquellas acciones que permiten visibilizar la 

comprensión que tienen los estudiantes relacionadas con las metas, por su parte, la valoración 

continua se realiza a partir de la retroalimentación que reciben los estudiantes de manera 

constante sobre los desempeños de comprensión a fin de cualificarse durante el desarrollo de la 

sesión (Blythe, 2002; Stone, 1999a).  

Ahora bien, teniendo en cuenta lo propuesto por Stone (1999a) y Blythe (2002), se 

plantea el siguiente formato para la planeación de las doce sesiones bajo el marco de la EpC, 

representado en la siguiente tabla:  

Tabla 4 

Formato de planeación de estrategias bajo el marco de la EpC 

Docente:  Asignatura: Grado: 

 

Periodo: 

CONTEXTO 

 

HILO CONDUCTOR:  

TÓPICO GENERATIVO:   

COMPETENCIAS:  

METAS DE COMPRESIÓN 

1.  2.  3.  4.  
5.  

DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÓN  VALORACIÓN CONTINUA 

EXPLORATORIO META DE COMPRENSIÓN 

APLICADA 

CRITERIOS RETROALIMENTACIÓN 

 

 

   

INVESTIGACI´ON 

GUIADA 

META DE COMPRENSIÓN 

APLICADA 

CRITERIOS RETROALIMENTACIÓN 

 

 

   

PRODUCCIÓN 

FINAL  

META DE COMPRENSIÓN 

APLICADA 

CRITERIOS RETROALIMENTACIÓN 

 

 

    

REFERENTES DISCIPLINARES: 

 

Nota. La presenta tabla es de elaboración propia teniendo en cuenta lo propuesto por Stone 

(1999a) y Blythe (2002). 
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Continuando, se presentan los tópicos generativos establecidos para las doce sesiones de 

intervención diseñadas bajo el marco de la EpC que fueron implementadas en los estudiantes de 

grado décimo en el área de investigación. 

• El problema de investigación y su descripción, características de un problema de 

investigación, revisión literaria. (sesión 1 y 2) 

• Exploración de normas APA (Sesión 3 y 4). 

• Categorías (cualitativas) y Variables (cuantitativas) (Sesión 5 y 6). 

• Enfoque y tipos de investigación cualitativa y cuantitativa (Sesión 7 y 8). 

• La observación y el diario de campo como instrumento de recolección de la información 

(Sesión 9 y 10). 

• Análisis de datos cualitativos y cuantitativos (Sesión 11 y 12). 

Por último, las sesiones de intervención diseñadas se articularon con las competencias de 

ciencias sociales (me aproximo al conocimiento como científico social), ciencias naturales (Me 

aproximo al conocimiento como científico natural) y las habilidades de investigación propuestas 

por el Programa de Diploma del Bachillerato Internacional que se imparte en la institución para 

los grados décimo y undécimo (ver anexo 5). 

6.1.2 Implementación 

 

El proceso de implementación implicó que las 12 planeaciones se desarrollaran en sesiones de 

hora y media por semana, tomando por cada planeación dos sesiones de clase, lo que abarcó el 

tercer periodo e inicios del cuarto periodo académico. Por otro lado, implicó tener en cuenta la 

alternancia educativa en la que se encontraba la institución dado que habían 8 estudiantes en casa 

desde la virtualidad (2 hombres y 6 mujeres) de un grupo compuesto por 22 estudiantes, 11 

hombres y 11 mujeres de edades de 14 a 16 años.  
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Además, implicó una socialización del proceso investigativo con los directivos (Rectora, 

Coordinadora Académica y Coordinadora IB) a fin de contar su apoyo, acompañamiento y aval 

para realizar ajustes a las planeaciones que ya estaban diseñadas y poder desarrollar las sesiones 

bajo el modelo EpC, debido a que por política institucional, se planea por semestre.  

6.5.1 Evaluación 
 

El desarrollo y construcción de las sesiones bajo el modelo de la EpC permitió evidenciar que las 

planeaciones de la práctica de enseñanza inicial, se encontraban enfocadas en la memorización 

de contenidos y emulación de producciones a partir de ejemplos, sin tener en cuenta los saberes 

previos de los estudiantes y su participación activa en el proceso (ver Anexo 1 y Anexo 2).  

 Lo anterior, implica que los aprendizajes que se buscan alcanzar no se encontraban 

claros, no se tenía en cuenta el contexto del aula, los aspectos cognitivos se jerarquizaban como 

un elemento primordial, por lo cual el educador se enfocaba en la magistralidad, con unas 

acciones enfocadas en la emulación a partir de la observación de otros trabajos, y no lograba 

conectar con los intereses de los estudiantes, como lo demostró la ilustración 3 y 4.  

6.5.2 Reflexión  
 

Al adentrarse en las prácticas de enseñanza iniciales del docente investigador desde una visión 

crítica se logró evidenciar la necesidad de incentivar y consolidar la búsqueda de un cambio en 

las estrategias, el enfoque de enseñanza y aprendizaje, que permitiera lograr una comprensión 

por parte de los educandos, por tal motivo, se hizo pertinente adoptar el marco de la Enseñanza 

para la Comprensión-EpC el cual permite enfocarse en la comprensión asumida como el “poder 

hacer algo con creatividad y flexibilidad” (Unger y Wilson, 1997, p.31). 

 Así mismo, este marco permite reconocer la importancia de promover el desarrollo del 

pensamiento a partir de una enseñanza activa en la que el educador tiene un compromiso con el 
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aprendizaje de sus estudiantes al momento de diseñar sus clases bajo la EpC, dado que permite 

durante la construcción de las clases reflexionar en torno a las metas de comprensión, el diseño 

de los desempeños y la evaluación continua (Stone, 1999a), para así lograr cambios que 

dinamicen la práctica pedagógica y lograr fomentar un aprendizaje significativo.   

6.2 Ciclo 2.  

6.2.1 Planeación: 

 

Se adopta el marco de la EpC para el diseño de doce sesiones de intervención dentro del proceso 

de enseñanza y aprendizaje del proceso formativo en investigación, para esto, se plantea un plan 

de acción teniendo en cuenta el calendario institucional, los horarios de clase, el proceso 

académico y la intensidad horaria de la asignatura, destacando así que cada planeación bajo la 

EpC se realizó para dos sesiones debido a que el espacio académico sólo tiene un encuentro 

semanal de hora y media.  

6.2.2 Implementación  

En este apartado se tiene en cuenta los factores externos e internos que influyeron en el proceso 

de intervención de las doce sesiones diseñadas bajo el marco de la EpC que se implementaron en 

grado décimo dentro del proceso formativo en investigación, como se expone a continuación:  

6.2.2.1 Sesión 1 y 2 

En esta primera sesión se planteó como tópico generativo el problema de investigación y su 

descripción, características de un problema de investigación y revisión literaria, para abordar 

esto, bajo el marco de la EpC se diseñaron cinco metas de comprensión, y los desempeños de 

comprensión abarcaron una rutina de pensamiento “antes pensaba/ ahora pienso”, una 

explicación teórica sobre los conceptos principales, un espacio de discusión en torno a cómo 
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delimitar su problema de investigación y por último el primer borrador de la descripción del 

problema de sus proyectos (ver anexo 5, sesión 1 y 2) 

 Ante lo anterior, un instrumento que permite evidenciar las comprensiones de los 

estudiantes es la rutina de pensamiento “antes pensaba/ ahora pienso” dado que permite 

evidenciar los conocimientos previos que tenían los estudiantes y compararlo con las 

comprensiones que lograron al finalizar la sesión, como se evidencia en los siguientes casos:  

Ilustración 6 

Evidencia del desempeño de comprensión sesión 1 

 
Nota. La ilustración corresponde al archivo de la investigación de los trabajos de un grupo focal 

de estudiantes como evidencia de las acciones de intervención realizadas por el docente 

investigador en su práctica pedagógica bajo el marco de la EpC. 
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En la ilustración 6 se puede visibilizar como el estudiante pasa de identificar que un 

problema en investigación hace referencia a “situación, conflicto que involucra al ser humano” a 

comprenderlo como una cuestión que se trata de aclarar, y que esto involucra reconocer el 

fenómeno a estudiar y que requiere de un contexto para indagar a partir de aspectos teóricos y 

empíricos para adentrarse en los vacíos de conocimiento y su importancia para la comunidad.  

Ilustración 7 

Evidencia del desempeño de comprensión sesión 1 

Nota. La ilustración corresponde al archivo de la investigación de los trabajos de un grupo focal 

de estudiantes como evidencia de las acciones de intervención realizadas por el docente 

investigador en su práctica pedagógica bajo el marco de la EpC. 
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Mientras que, en la ilustración 7 se puede apreciar que en este caso el estudiante enfocó 

sus comprensiones en identificar el problema de investigación como una situación por aclarar en 

la se delimita el fenómeno a identificar teniendo en cuenta el contexto, la realidad, especificando 

el área, analizando el entorno y el ambiente.  

En otros casos, en algunos estudiantes se evidenció que tenían conocimientos previos 

establecidos y que pudieron corroborar en el proceso de comprensión, lo que permite reconocer 

la importancia que tiene “pensar y actuar flexiblemente con lo que saben... yendo más allá de la 

memoria, la acción y el pensamiento rutinarios”. (Perkins, 1999, p.75), como se evidencia en la 

ilustración 8: 
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Ilustración 8 

Evidencia del desempeño de comprensión sesión 1 

 
Nota. La ilustración corresponde al archivo de la investigación de los trabajos de un grupo focal 

de estudiantes como evidencia de las acciones de intervención realizadas por el docente 

investigador en su práctica pedagógica bajo el marco de la EpC. 
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El desarrollo de esta primera sesión bajo el marco de la EpC implicó grandes retos por los 

protocolos de bioseguridad para lograr incentivar la colaboración por equipos de trabajo 

(ilustración 4), además, de lograr articular el trabajo presencial con los estudiantes en casa que 

estuvo afectado por la conectividad a la internet debido a la ubicación del colegio. 

Ahora bien, el desarrollo de la sesión implicó reconocer que, hizo falta profundizar en los 

desempeños de comprensión acciones que permitieran dar más participación al estudiante desde 

el diálogo con el docente y sus pares, para alejarse así de la magistralidad del educador y del 

trabajo abstracto que sólo el educador puede avalar. Esto permite reconocer que, bajo el marco 

de la EpC el manejo de los contenidos a partir de tópicos generativos involucra establecer 

relaciones coherentes con los conceptos en este caso de la investigación para así poder conectar 

con hechos, circunstancias o problemáticas que puedan estar más cerca de la experiencia de los 

educandos, siendo éste un aspecto a mejorar en las siguientes sesiones (Baquero y Ruiz, 2005). 

Ilustración 9 

Evidencia del trabajo en clase en alternancia.  

 
Nota. La ilustración corresponde al archivo de la investigación que evidencia el proceso de 

intervención realizado en la modalidad de alternancia. 
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6.2.2.2 Sesión 3 y 4 

En esta sesión se planteó como tópico generativo las normas APA a partir de una exploración 

inicial en las referencias bibliográficas, para abordar esto, bajo el marco de la EpC se diseñaron 

cinco metas de comprensión, y los desempeños de comprensión abarcaron una rutina de 

pensamiento de ver, pensar y preguntarse que permitió conocer los conocimientos previos, luego, 

se genera una discusión desde las experiencias en otros espacios académicos para conceptualizar 

las normas APA y enfocarse en la bibliografía, por último, por como producción final deben 

referenciar en formato APA una publicación de un periódico, dos libros, un vídeo de YouTube, 

dos publicaciones en redes sociales, una página web, una tesis, una referencia legal. Lo anterior, 

debe tener una relación con su proyecto, lo cual pueden trabajar por equipos de trabajo pero cada 

uno debe registrar su propia producción (ilustración 10). 

Ilustración 10 

Evidencia del trabajo en clase en alternancia en la sesión 3 y 4. 

 
Nota. La ilustración corresponde al archivo de la investigación que evidencia el proceso de 

intervención realizado en la modalidad de alternancia. 
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De esta forma, el desarrollo de la sesión implicó reconocer que existió una divergencia 

entre lo planeado y desarrollado, no implicando que no se aplicara lo diseñado bajo el marco de 

la EpC, sino que, la praxis permitió evidenciar aspectos a mejorar para adentrarse en lo planteado 

bajo este enfoque, como lo fue el tópico generativo abordado el cual exigió establecer de manera 

más concreta el propósito más allá del proyecto per se, reconociendo así que enseñanza y el 

aprendizaje no pueden alejarse de “una demanda ya de orden social o subjetivo, un proyecto de 

realización personal, social o cultural que no puede escapar a la actividad comprensiva del 

maestro y/o del estudiante” (Baquero y Ruiz, 2005, p. 78). 

Además, se hizo evidente que los desempeños de comprensión propuestos para la 

exploración de las Normas APA con los estudiantes no se abordaron como estaban planeado 

(Anexo 5, estrategia 2), dado que como lo demuestra la ilustración 11, 12, 13 y 14 la acción 

desarrollada se enfocó en la estructuración de las referencias de diferentes tipos de documentos 

de acuerdo con la norma sin propiciar espacios para discutir el papel de los derechos de autor, la 

originalidad, la integridad académica, entre otros. Esto permitió reconocer que bajo la EpC el 

educador debe asumir un compromiso serio dado que es el responsable de empoderar a sus 

estudiantes (Baquero y Ruiz, 2005), que en este contexto implica ir más allá de la normatividad y 

estilo para la elaboración de los proyectos.  

Así, de acuerdo con Baquero y Ruiz (2005) bajo la EpC se hace necesario que el 

educador provea las condiciones necesarias para lograr fomentar en los educandos espacios que 

permitan la emergencia de preguntas sobre los usos y consecuencias de lo aprendido más allá de 

los contenidos, objetivos e intereses de la disciplina, en este caso, la investigación formativa.  

En consecuencia, estos hechos permitieron establecer que los desempeños de 

comprensión orientados deben mantener una relación estrecha con las metas establecidas para así 
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consolidarse como principio formativo dentro de la evaluación continua, logrando de este modo, 

fomentar en los educandos la autonomía, la conciencia crítica y el pensamiento creativo, los 

cuales están ligados al marco de la EpC (Baquero y Ruiz, 2005). A continuación, se presentan 

algunas evidencias de los desempeños de comprensión de la sesión: 

Ilustración 11 

Evidencia del desempeño de comprensión sesión 3 y 4 

 
Nota. La ilustración corresponde al archivo de la investigación de los trabajos de un grupo focal 

de estudiantes como evidencia de las acciones de intervención realizadas por el docente 

investigador en su práctica pedagógica bajo el marco de la EpC. 
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Ilustración 12 

Evidencia del desempeño de comprensión sesión 3 y 4 

 

Nota. La ilustración corresponde al archivo de la investigación de los trabajos de un grupo focal 

de estudiantes como evidencia de las acciones de intervención realizadas por el docente 

investigador en su práctica pedagógica bajo el marco de la EpC. 
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Ilustración 13 

Evidencia del desempeño de comprensión sesión 3 y 4 

 
Nota. La ilustración corresponde al archivo de la investigación de los trabajos de un grupo focal 

de estudiantes como evidencia de las acciones de intervención realizadas por el docente 

investigador en su práctica pedagógica bajo el marco de la EpC. 
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Ilustración 14 

Evidencia del desempeño de comprensión sesión 3 y 4 

 
Nota. La ilustración corresponde al archivo de la investigación de los trabajos de un grupo focal 

de estudiantes como evidencia de las acciones de intervención realizadas por el docente 

investigador en su práctica pedagógica bajo el marco de la EpC. 



 

 

65 

6.2.2.3 Sesión 5 y 6 

 

En esta sesión se planteó como tópico generativo las categorías y variables, para abordar esto, 

bajo el marco de la EpC se diseñaron cinco metas de comprensión que se muestra a continuación 

por categoría: 

Contenido 

1. Los estudiantes comprenderán la diferencia entre una categorías y variable dentro de 

contextos cotidianos y en los procesos de investigación. 

2. Los estudiantes comprenderán las características de una categoría y una variable teniendo 

en cuenta los enfoques de investigación. 

Método 

3. Los estudiantes desarrollarán comprensión cuando logren identificar a partir de 

situaciones cotidianas y en su propio proyecto categorías y variables de acuerdo a los 

conceptos abordados. 

Propósito 

4. Los estudiantes desarrollarán comprensión cuando consideren en que situaciones existe y 

se utiliza una variable o categoría en una situación cotidiana, la solución de problemas o 

dentro del proceso investigativo. 

Comunicación 

5. Los estudiantes comprenderán que pueden argumentar para solución de situaciones 

problema cotidiana o investigativa si se requiere un emplear una categoría o variable 

partiendo de los conceptos abordados. 

Con estas metas de comprensión, los desempeños de comprensión abarcaron una rutina de 

pensamiento de ver, pensar y preguntarse, luego, se presentó por parte del docente situaciones 
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cotidianas desde el relato con el propósito de identificar aspectos cualitativos y cuantitativos, lo 

que permitió generar una discusión con el propósito de abordar el concepto de categoría y 

variable, por último, se dejó como producción final a partir de un recuerdo jocoso realizar un 

análisis a partir de un gráfico o cuadro en el que identifiquen las variables y categorías que 

encuentran en su relato. 

 Ahora bien, el desarrollo de esta sesión permitió evidenciar progresos en el diseño de los 

desempeños de comprensión, dado que éstos permitieron involucrar principios del aprendizaje 

significativo al adentrarse en una red de significados de los educandos (Baquero y Ruiz, 2005) 

como lo fue evocar sus propios recuerdos para contrastarlos con los conceptos teóricos para así 

identificar aspectos particulares, como lo es variables y categorías.  

Así mismo, los desempeños de comprensión establecidos permitieron a los educandos 

explorar analogías, sistemas de símbolos, metáforas como formas de lograr realizar una 

conceptualización y codificación de los conceptos relacionados en diferentes contextos e 

intencionalidades (Baquero y Ruiz, 2005), en este caso relacionadas con las características de las 

variables y categorías como aspectos cualitativos y cuantitativos de la investigación, como lo 

demuestran la ilustración 15, 16 y 17. Lo anterior, es coherente al marco de la EpC dado que se 

evidenció en esta sesión una  “(…) metodología para organizar el proceso de planificación y de 

conducción de la enseñanza, y constituyen una herramienta para poner en marcha al 

conocimiento, en el camino hacia la sabiduría” (Perkins, 2014, p. 21). 
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Ilustración 15 

Evidencia del desempeño de comprensión sesión 5 y 6 

 
Nota. La ilustración corresponde al archivo de la investigación de los trabajos de un grupo focal 

de estudiantes como evidencia de las acciones de intervención realizadas por el docente 

investigador en su práctica pedagógica bajo el marco de la EpC. 
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Ilustración 16 

Evidencia del desempeño de comprensión sesión 5 y 6 

 
Nota. La ilustración corresponde al archivo de la investigación de los trabajos de un grupo focal 

de estudiantes como evidencia de las acciones de intervención realizadas por el docente 

investigador en su práctica pedagógica bajo el marco de la EpC. 
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Ilustración 17 

Evidencia del desempeño de comprensión sesión 5 y 6 

 
Nota. La ilustración corresponde al archivo de la investigación de los trabajos de un grupo focal 

de estudiantes como evidencia de las acciones de intervención realizadas por el docente 

investigador en su práctica pedagógica bajo el marco de la EpC. 
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Ilustración 18 

Evidencia del trabajo en clase en alternancia en la sesión 5 y 6 

 
Nota. La ilustración corresponde al archivo de la investigación que evidencia el proceso de 

intervención realizado en la modalidad de alternancia. 

6.2.2.4 Sesión 7 y 8 

 

En esta sesión se planteó como tópico generativo los enfoques y tipos (diseños) de investigación, 

para abordar esto, bajo el marco de la EpC se diseñaron cinco metas de comprensión que se 

presentan por categoría a continuación: 

CONTENIDO 

1.Los estudiantes comprenderán la diferencia entre el enfoque cualitativo, cuantitativo y mixto 

dentro de contextos cotidianos y en los procesos de investigación. 

2.Los estudiantes comprenderán las características de los diferentes diseños de investigación 

cualitativa y cuantitativa teniendo en cuenta el problema de investigación.  

MÉTODO 

3.Los estudiantes desarrollarán comprensión cuando logren identificar a partir de situaciones 

problema y en su propio proyecto que enfoque y diseño de investigación es pertinente de acuerdo 

a los conceptos abordados. 
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PROPÓSITO 

4.Los estudiantes desarrollarán comprensión cuando consideren en que situaciones problema o 

problema de investigación se utiliza un determinado enfoque y diseño de investigación 

específico. 

COMUNICACIÓN 

5.Los estudiantes comprenderán que pueden argumentar el uso de un enfoque y diseño de 

investigación determinado para abordar la solución de situaciones problema cotidianas o 

investigativas partiendo de los conceptos abordados. 

Así, los desempeños de comprensión se desarrollan con una rutina de pensamiento de ideas, 

preguntas y metáforas, luego, el docente investigador realizó una explicación de varias 

situaciones cotidianas y a partir del diálogo se discutió como se podría investigar, se brindó el 

espacio para socializar los aspectos conceptuales de los diferentes diseños cualitativos y 

cuantitativos, por último como producción final, realizar un análisis en el que establezca el 

enfoque y el tipo de investigación o diseño investigativo pertinente para abordarlo a partir de los 

siguientes casos: 

• Las peleas de pareja a causa de malentendidos por redes sociales. 

• Bajo rendimiento escolar e indisciplina en estudiantes de grado décimo entre hombres y 

mujeres. 

• Percepciones de la libertad religiosa frente a la experiencia de satanistas practicantes 

dentro de una comunidad.  

• Diferencias entre hombres y mujeres en las estrategias de conquista para conseguir pareja 

mediados por las tecnologías. 
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Lo anterior, en el desarrollo de la sesión permitió que los educandos pudieran acercarse a la 

construcción de un conocimiento del tópico abordado al lograr la vinculación de aspectos 

teóricos con experiencias vividas y cercanas a sus realidades (Ghitis, 2012), permitiendo suscitar 

un interés y exploración (Vallet-Bellmunt et al., 2017), en este caso, con relación a los enfoques 

de investigación. 

Así, los desempeños de comprensión establecidos de acuerdo al enfoque de la EpC se 

logra “repensar de manera consciente los diferentes contenidos en la escuela para que se 

conviertan en verdaderos pretextos de aprendizaje que motiven a los estudiantes a generar 

comprensión de las temáticas que se proponen” (Guarín, et al., 2017, p.39). De esta manera, el 

docente investigador bajo el marco de la EpC ha avanzado y progresado en la integración de los 

conocimientos que ha construido sobre éste al reflexionar su quehacer pedagógico a su práctica 

cotidiana en el aula (Leymonié y Fiore, 2014).   

Por otro lado, en esta sesión se destacó la evaluación continúa dado que permitió 

profundizar en las comprensiones construidas en las sesiones anteriores reconociendo así que el 

proceso formativo no es aislado, atomizado ni fragmentado, por el contrario, permite que en cada 

sesión los educandos puedan identificar lo que saben, comprenden y aquello que aún se les 

dificulta (Leymonié y Fiore, 2014). Así, esta sesión permitió evidenciar que los logros de los 

educandos en las comprensiones que han construido se evidencian en los productos que 

construyen en los cuales reflejan sus propias reflexiones de la experiencia (Baquero y Ruiz, 

2005), como lo evidencia a continuación las siguientes ilustraciones:  
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Ilustración 19 

Evidencia del desempeño de comprensión sesión 7 y 8 

  

Nota. La ilustración corresponde al archivo de la investigación de los trabajos de un grupo focal 

de estudiantes como evidencia de las acciones de intervención realizadas por el docente 

investigador en su práctica pedagógica bajo el marco de la EpC. 
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Ilustración 20 

Evidencia del desempeño de comprensión sesión 7 y 8 

  

Nota. La ilustración corresponde al archivo de la investigación de los trabajos de un grupo focal 

de estudiantes como evidencia de las acciones de intervención realizadas por el docente 

investigador en su práctica pedagógica bajo el marco de la EpC. 
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Ilustración 21 

Evidencia del desempeño de comprensión sesión 7 y 8 

 

Nota. La ilustración corresponde al archivo de la investigación de los trabajos de un grupo focal 

de estudiantes como evidencia de las acciones de intervención realizadas por el docente 

investigador en su práctica pedagógica bajo el marco de la EpC. 

6.2.2.5 Sesión 9 y 10 

En esta sesión se planteó como tópico generativo el diario de campo y la observación como 

principal técnica de recolección de la información, para abordar esto, bajo el marco de la EpC se 

diseñaron cinco metas de comprensión que se expresan a continuación según su tipo: 

CONTENIDO 
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1.Los estudiantes comprenderán las diferencias entre el diario de campo, registros de 

observación y ver dentro de contextos cotidianos y en los procesos de investigación. 

2.Los estudiantes comprenderán las características del diario de campo y el registro de 

observación como instrumento para recolectar datos. 

MÉTODO 

3. Los estudiantes desarrollarán comprensión cuando logren identificar a partir de 

situaciones problema y en su propio proyecto cuando aplicar un registro de observación o utilizar 

un diario de campo  de acuerdo a los conceptos abordados. 

PROPÓSITO 

4.Los estudiantes desarrollarán comprensión cuando consideren de acuerdo a la situación 

problema o problema de investigación se deba utilizar un registro de observación o un diario de 

campo para recolectar datos. 

COMUNICACIÓN 

5.Los estudiantes comprenderán que pueden argumentar el uso de registro de observación o 

diario de campo para recolectar datos en determinadas situaciones problema cotidianas o 

investigativas partiendo de los conceptos abordados. 

De este modo, los desempeños de comprensión empiezan con una rutina de pensamiento 

de veo, pienso y pregunto, con la cual se buscó suscitar la discusión sobre la diferencia entre 

observar-ver, cómo observar y registrar lo observado, y, el por qué ésta permite recolectar datos 

cualitativos, luego, a partir de casos del aula en los que un profesor los observa y acusa con 

coordinación, se pretendió conceptualizar lo concerniente al tópico, por último, por protocolos de 

bioseguridad se buscó realizar un registro de observación desde la estructura de un diario de 

campo a partir de un recuerdo colectivo en el curso de alguna situación del pasado, resaltando 
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que el enfoque es describir lo que observó del recuerdo y no decir lo que piensa/siente de la 

situación, esto permitió la discusión en pares al ser situaciones que han compartido como curso.  

El desarrollo de la sesión permitió evidenciar como el marco de la EpC es flexible, 

respeta la diversidad, logra promover la reflexión, colaboración, autonomía, creatividad, la 

solución de problemas y participación activa de los educandos (Ternent de Samper y Gómez, 

2017), de esta manera, se logra de acuerdo con Blyte (2002),  

despertar un interés reflexivo hacia las materias que están aprendiendo y… ayudarlos a 

establecer relaciones entre su vida y la asignatura, entre los principios y la práctica, entre 

el pasado y el presente y entre el presente y el futuro (p.36).  

Así, en esta sesión los desempeños de comprensión establecidos permitieron a los 

estudiantes explicar, demostrar, dar ejemplos y presentar en diferentes formas los tópicos 

orientados reflejando así la capacidad de comprensión (Blythe, 2002). 

Por otro lado, en esta sesión se evidenció que la meta de aprendizaje y los desempeños de 

comprensión se han enfocado en procesos de indagación que involucran el diálogo (Burbules, 

1999), lo que permite que el conocimiento sea significativo al incluirlo en diferentes contextos 

que le otorgan significado al no modificarse las comprensiones que los educandos ya han 

construido (Perkins, 1999; Martínez, 2007), como se evidencia en las siguientes ilustraciones:  
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Ilustración 22 

Evidencia del desempeño de comprensión sesión 9 y 10 

  

Nota. La ilustración corresponde al archivo de la investigación de los trabajos de un grupo focal 

de estudiantes como evidencia de las acciones de intervención realizadas por el docente 

investigador en su práctica pedagógica bajo el marco de la EpC. 
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Ilustración 23 

Evidencia del desempeño de comprensión sesión 9 y 10 

 
Nota. La ilustración corresponde al archivo de la investigación de los trabajos de un grupo focal 

de estudiantes como evidencia de las acciones de intervención realizadas por el docente 

investigador en su práctica pedagógica bajo el marco de la EpC. 
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Ilustración 24 

Evidencia del desempeño de comprensión sesión 9 y 10 

 

Nota. La ilustración corresponde al archivo de la investigación de los trabajos de un grupo focal 

de estudiantes como evidencia de las acciones de intervención realizadas por el docente 

investigador en su práctica pedagógica bajo el marco de la EpC. 
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6.2.2.6 Sesión 11 y 12 

En esta sesión se planteó como tópico generativo analizar datos cualitativos y cuantitativos, para 

abordar esto, bajo el marco de la EpC se diseñaron cinco metas de comprensión que se presentan 

a continuación según su categoría:  

CONTENIDO 

1.Los estudiantes comprenderán las diferencias entre el análisis de datos cualitativos y 

cuantitativos dentro de contextos cotidianos y en los procesos de investigación. 

2.Los estudiantes comprenderán las características del análisis de datos cualitativos y 

cuantitativos de acuerdo con los datos recolectados. 

MÉTODO 

3.Los estudiantes desarrollarán comprensión cuando logren identificar a partir de situaciones 

problema y en su propio proyecto cómo aplicar el análisis de datos cualitativos o cuantitativo de 

acuerdo con los conceptos abordados.  

PROPÓSITO 

4.Los estudiantes desarrollarán comprensión cuando consideren de acuerdo con la situación 

problema o problema de investigación que análisis de datos cualitativo o cuantitativo debe 

utilizar. 

COMUNICACIÓN 

5.Los estudiantes comprenderán que pueden argumentar el uso de determinado análisis de datos 

cualitativo o cuantitativo según los datos recolectados según las situaciones problema cotidianas 

o investigativas partiendo de los conceptos abordados. 

Para lograr esto, los desempeños de comprensión abarcaron una rutina de pensamiento de 

veo, pienso y pregunto, luego, se retomó uno de los casos abordados previamente y se cuestionó 
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a partir de las comprensiones construidas, cómo se podrían analizar datos cualitativos y 

cuantitativos y a partir de un esquema en el tablero el docente investigador fue construyendo los 

conceptos con las participaciones de los educandos, por último, se propuso un ejercicio para 

hacer por equipos de trabajo en el que debían diseñar preguntas que le permitieran recolectar dos 

datos cualitativos y un dato cuantitativo, para su posterior caracterización, teniendo en cuenta lo 

orientado y los protocolos de bioseguridad, como lo evidencia la ilustración 20.  

 En el desarrollo de esta sesión se destaca que en época escolar corresponde a inicios del 

cuarto periodo, en esta ocasión, los desempeños de comprensión se consolidaron como 

experiencias e ideas alternativas que le permitieron a los educandos abordar desde sus propias 

expectativas y argumentos (Tünnermann-Bernheim, 2011), sus comprensiones construidas sobre 

el tópico orientado, lo que les permitió utilizar la comunicación desde el lenguaje específico del 

área para expresar sus aprendizajes a otros (Perkins, 1999), en este caso al desarrollar el análisis 

de los datos recolectados y socializarlo en clase con sus compañeros. 

 Por otro lado, los desempeños propuestos en esta sesión permitieron realizar un 

seguimiento pertinente como parte de la evaluación continua sobre las comprensiones abordadas 

en intervenciones anteriores para hacer seguimientos de los aprendizajes por medio de esquemas, 

redes o mapas que hayan construido como expresión de su comprensión (Jiménez-Aleixandre, 

2000). 

 Ante esto, las evidencias de los desempeños de comprensión evidentes en las 

ilustraciones 21, 22 y 23 permiten demostrar el pensamiento visible de las comprensiones y 

reflexiones han tenido los educados como producto de la acción desarrollada, por lo cual de 

acuerdo con Stone (1999a) las acciones sin reflexión son insuficientes para lograr el desarrollo 

de la comprensión. 
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Ilustración 25 

Evidencia del trabajo en clase en alternancia en la sesión 11 y 12. 

 
Nota. La ilustración corresponde al archivo de la investigación que evidencia el proceso de 

intervención realizado en la modalidad de alternancia. 

Ilustración 26 

Evidencia del desempeño de comprensión sesión 11 y 12. 

 

Nota. La ilustración corresponde al archivo de la investigación de los trabajos de un grupo focal 

de estudiantes como evidencia de las acciones de intervención realizadas por el docente 

investigador en su práctica pedagógica bajo el marco de la EpC. 
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Ilustración 27 

Evidencia del desempeño de comprensión sesión 11 y 12 

   
Nota La ilustración corresponde al archivo de la investigación de los trabajos de un grupo focal 

de estudiantes como evidencia de las acciones de intervención realizadas por el docente 

investigador en su práctica pedagógica bajo el marco de la EpC. 
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Ilustración 28 

Evidencia del desempeño de comprensión sesión 11 y 12 

  

 

Nota. La ilustración corresponde al archivo de la investigación de los trabajos de un grupo focal 

de estudiantes como evidencia de las acciones de intervención realizadas por el docente 

investigador en su práctica pedagógica bajo el marco de la EpC. 

 

6.2.3 Evaluación  

El desarrollo de las doce sesiones de intervención bajo el marco de la EpC permitió lograr 

identificar el desarrollo de la enseñanza y sus resultados a partir del análisis de la información 

recolectada desde las reflexiones, las evidencias del trabajo y las planeaciones como 

instrumentos de la investigación (Hernández-Sampieri, et al., 2014), para contribuir en la 

transformación de la práctica del docente investigador. 

De esta manera, se logró identificar que en la primera y segunda sesión de intervención 

existió una divergencia entre lo planeado y desarrollado, no implicando que no se aplicara lo 

diseñado bajo el marco de la EpC, sino que, la praxis permitió evidenciar aspectos a mejorar para 
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adentrarse en lo planteado bajo este enfoque, como lo fue los tópicos generativos y los 

desempeños de comprensión dado que faltó establecer en éstos aspectos más allá del proyecto 

per se, esto le permitió al docente investigador reconocer que en la EpC el educador debe asumir 

un compromiso serio dado que es el responsable de empoderar a sus estudiantes (Baquero y 

Ruiz, 2005). 

En contraste, a partir de la tercera sesión desde un proceso reflexivo por parte del docente 

investigador logró reorientar los procesos haciendo que en cada intervención los estudiantes 

lograran mostrar interés y compromiso por su aprendizaje, lo que le permitió de manera 

progresiva propiciar de manera más asertiva espacios, recursos y estrategias con las cuales logró 

demostrar su uso práctica no sólo en la escuela  sino en la vida diaria a partir de análisis de 

recuerdos, estudios de caso y situaciones hipotéticas en las que se puso en juego los saberes 

construidos en clase, promoviendo así un aprendizaje significativo y el desarrollo del 

pensamiento, es decir, que fomentó en los educandos la autonomía, la conciencia crítica y el 

pensamiento creativo, los cuales están ligados al marco de la EpC (Baquero y Ruiz, 2005). 

De esta manera, bajo el marco de la EpC se ha evidenciado transformaciones dentro de la 

práctica de enseñanza al propiciarse cambios en los elementos constitutivos de la planeación, 

ejecución y evaluación que se han consolidado de manera más elaborada con propósitos 

específicos alejados de la memorización, emulación y repetición, por el contrario, ha permitido 

promover comprensiones profundas de los tópicos orientados desde el aprendizaje significativo 

al conectar los saberes de la investigación con sus realidades inmediatas.  

6.2.4 Reflexión 

 

El desarrollo de este ciclo permitió evidenciar que al hacer cambios en las planeaciones bajo el 

marco de la EpC se logró favorecer el aprendizaje de los estudiantes al tener en cuenta sus 
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intereses, motivaciones y realizar un seguimiento continuo de sus comprensiones, que en la 

práctica de enseñanza inicial no se tenía en cuenta. Así, se reconoce que alcanzar estos cambios 

implicó una práctica reflexiva por parte del docente investigador que le permitió adaptarse a los 

desafíos y necesidades de sus educandos, reconociendo de este modo que, “la reflexión acerca de 

la propia práctica docente es un instrumento fundamental para mejorar no sólo la profesionalidad 

del educador, sino también la calidad de su enseñanza” (González, et al., 2015, p. 150). 

6.3 Hitos que transforman el proceso investigativo 

 

El proceso de investigativo desarrollado permitió identificar puntos coyunturales que generaron 

un gran impacto en el proceso de intervención como lo fue el proceso de la alternancia educativa 

que se fue consolidando en la institución educativa generando que al tercer periodo en el cual 

inició el proceso de intervención se contara con número significativo de estudiantes presenciales 

frente a un grupo quienes se mantenían virtuales, siendo el reto para las intervenciones bajo el 

marco de la EpC. 

 Continuando, otro aspecto que marcó el proceso investigativo fue evidenciar en la 

revisión literaria que los procesos formativos en investigación no se han abordado en 

profundidad en los niveles de educación media de instituciones educativas, implicando un reto 

para el docente investigador al momento de diseñar las intervenciones bajo el marco de la EpC, 

en aspectos como las metas de comprensión y los desempeños de comprensión, ante esto, debió 

reconocerse como “un sujeto reflexivo, racional, que toma decisiones, emite juicios, tiene 

creencias y genera rutinas propias de su desarrollo profesional” (Serrano, 2010, p. 269), con la 

intención de lograr la transformación de su práctica de enseñanza.  

 Por otro lado, en el proceso de recolección de datos por las dificultades de conexión y de 

instrumentos idóneos para las grabaciones de clases, no se logró obtener grabaciones adecuadas, 



 

 

88 

con calidad de sonido y de todas las intervenciones, por lo que requirió fotografías de las 

evidencias de los trabajos, de las intervención y para la recolección de las experiencias de 

aprendizaje se realizó por el classroom institucional del área, siendo estos procesos con el 

propósito de cualificar la práctica pedagógica (Cifuentes, 2018) y evidenciar los cambios en la 

práctica de enseñanza, las comprensiones y avances de los educandos durante el proceso de 

intervención.  

 Otro aspecto que influyó en el proceso investigativo fue, las dinámicas institucionales que 

al ir finalizando el tercer periodo, los educandos estuvieron requeridos para ensayos de clausura, 

exámenes externos de inglés y algunos estudiantes para encuentros deportivos, afectando los 

procesos en el aula debido a sus ausencias, por lo que requirió  “asumir una mirada crítica –como 

acto reflexivo que orienta al cambio– frente a las características actuales de la escuela y la 

educación, teniendo en cuenta las particularidades de los contextos y la realidad contemporánea” 

(Mejía, et al., 2015, p. 137), lo que conllevo a problematizar el sentido del proceso formativo, su 

conexión con la integralidad, el papel que tiene la gestión académica en estos procesos para 

fomentar aprendizaje significativo, generando matices con la cultura institucional sobre el papel 

y rol de grado undécimo en estas actividades propias del colegio.  

 Continuando, al finalizar la segunda intervención se hizo necesario un espacio de 

introspección para el docente investigador dado que evidenció que su praxis estaba divergiendo 

lo planeado con lo ejecutado con los educandos, lo que le permitió reconocer que bajo el marco 

de la EpC es indispensable involucrar a los estudiantes como principales actores de su 

aprendizaje al incentivar un compromiso pedagógico, además, establecer relaciones de las 

estructuras conceptuales, en este caso de la investigación, con otros campos, con la realidad 

desde diversas formas de producción (Pogré y Lombardi, 2004). 
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 Por otra parte, se logró establecer como un hito relevante la interacción con pares 

académicas al consolidar en el aula un semillero de investigación durante el proceso de 

intervención que se evidenció cuando los estudiantes de grado undécimo para el año 2022 con 

los cuales el acompañamiento del docente investigador empezó su proceso de intervención bajo 

la EpC en el 2021, pudieron participar y socializar sus proyectos de investigación en eventos 

académicos locales y uno internacional, que se describen a continuación: 

• Se resalta la participación de tres estudiantes que obtuvieron distinción meritoria y 

sobresaliente en la socialización de sus proyectos en el XIX Encuentro Regional de 

Semilleros de Investigación “Investigación formativa al alcance de las regiones” . 

Figura 2  

Reconocimiento de la Redcolsi 
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Fuente: Archivo institucional del Gimnasio Campestre la Fontana. 

• Se resalta la participación de una estudiante que con el acompañamiento del docente 

investigador socializó su proyecto de investigación en el III Congreso Internacional de 

Ética, Ciencia y Educación, realizado en Bucaramanga, los días 21, 22 y 23 de 

septiembre de 2022, se publicó su artículo en el anuario del evento. 
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Figura 3  

Evidencia de participación en congreso internacional 

 

Nota. No se realiza la omisión del nombre de 

la estudiante debido a que se trata de 

información pública.  

 

Nota. El resto del artículo se puede 

consultar Art_ Valery Moreno.pdf. 

 

Por último, el docente investigador logró reconocer la necesidad de repensar 

constantemente la praxis de su práctica de enseñanza aún más en el proceso de investigación 

formativa que es tan poco explorada para el nivel de educación media, por lo que le permitió con 

esta experiencia refinar su rol de docente investigador (Burgos y Cifuentes, 2015), resaltando 

que su proceso de formación logró pasar el discurso e impactar en su práctica cotidiana de clase 

(Guzmán y Guevara, 2014).  

6.4 Ciclo 3.  

 

6.4.1 Planeación: 

En este apartado se presenta el proceso a realizar para lograr identificar las transformaciones de 

la práctica de enseñanza del docente investigador a partir de los hallazgos establecidos en el 

https://unisabanaedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/danielconca_unisabana_edu_co/Ee5cry9mwSdFsXeuxTOoWvsB_fH0F47b-eAAdgigA_VoyA?e=nvXhoR
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desarrollo de las doce intervenciones teniendo en cuenta las planeaciones propuestas, las 

fotografías de las evidencias las reflexiones establecidas por cada sesión por el docente 

investigador y los educandos. Lo anterior, implicó realizar la organización de los datos y la 

codificación de los instrumentos para el proceso de comparación y validación de los datos 

recolectados a la luz de los referentes teóricos de las categorías de análisis (Okuda-Benavides y 

Gómez-Restrepo, 2005). A continuación, se presenta la codificación asignada: 

• S#: Correspondiendo la “S” a la sesión de intervención, y el # al número de la sesión 

correspondiente.  

• P#: Correspondiendo la “P” a la planeación bajo el marco de la EpC y el # al número de 

la planeación correspondiente.  

• Las experiencias de aprendizaje fueron codificadas con código alfabético para proteger la 

identidad de los estudiantes de grado décimo.  

• PEI: Práctica de enseñanza Inicial. 

• PEF: Práctica de enseñanza final bajo el marco de la EpC. 

6.4.2 Implementación: 

En esta fase se presentan los datos recolectados, codificados y organizados, teniendo en cuenta 

que los parámetros establecidos. 

Tabla 6 

Análisis de la práctica de enseñanza inicial y final frente a las categorías de análisis 

Categorías Práctica de enseñanza inicial 

(PEI) 

Práctica de enseñanza bajo el 

marco de la EpC (PEF) 

Concepción final del proceso 

Planeación Objetivos centrados en los 

contenidos de la investigación. 

Enfocados en la repetición y 

memorización  

Focalizado en la entrega de los 

productos y no en las 

competencias investigativas. 

Objetivos centrados en la 

comprensión de tópicos 

generativos de la investigación. 

Enfocados en las competencias 

investigativas y la comprensión de 

los conceptos teóricos en 

diferentes contextos para 

relacionarlos con sus proyectos de 

investigación. 

Se reconoce que como 

educador se debe plantear 

metas/objetivos que permitan 

a los estudiantes ir más allá de 

la memorización y la acción 

rutinaria. Para buscar mejor, el 

pensamiento crítico y actuar 

reflexivamente como 

herramientas en la búsqueda 
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del conocimiento (Perkins, 

1999) 

Implementación Acciones fragmentadas 

enfocadas en la emulación del 

trabajo de otros para aplicar a 

sus proyectos de investigación 

en cada entregable designado.  

Explicaciones magistrales de 

los conceptos teóricos.  

 

Los desempeños de comprensión 

enfocados en explorar analogías, 

sistemas de símbolos, metáforas 

como formas de lograr realizar 

una conceptualización y 

codificación de los conceptos 

relacionados en diferentes 

contextos e intencionalidades, en 

este caso, en aspectos 

metodológicos de la 

investigación.  

En la EpC se hace necesario 

que el educador provea las 

condiciones necesarias para 

lograr fomentar en los 

educandos espacios que 

permitan emerger preguntas 

sobre los usos y consecuencias 

de lo aprendido más allá de 

los contenidos, objetivos e 

intereses de la disciplina, en 

este caso, la investigación 

formativa (Baquero y Ruiz, 

2005). 

Evaluación Centrada en la producción 

escrita de los entregables de 

cada componente del proyecto 

de investigación.  

No hay claridad sobre cómo se 

tiene en cuenta la evolución 

diferenciada de cada 

estudiante.  

El proceso evaluativo no tiene 

en cuenta la aprehensión de las 

competencias investigativas ni 

aspectos formativos como 

habilidades blandas 

Centrada en la indagación y 

comprensión de los tópicos 

generativos articulados en las 

diferentes sesiones, por tanto, se 

hace seguimiento continuo.  

Se tiene en cuenta las 

competencias investigativas, la 

exploración y el compromiso del 

estudiante.  

los desempeños de 

comprensión orientados deben 

mantener una relación 

estrecha con las metas 

establecidas para así 

consolidarse como principio 

formativo dentro de la 

evaluación continua, logrando 

de este modo, fomentar en los 

educandos la autonomía, la 

conciencia crítica y el 

pensamiento creativo, los 

cuales están ligados al marco 

de la EpC (Baquero y Ruiz, 

2005). 

Nota. La tabla es de elaboración propia.  

 

En la siguiente tabla se encuentra las experiencias de aprendizaje recolectadas a un grupo 

focal de estudiantes de grado décimo al finalizar las sesiones de intervención bajo el marco de la 

EpC a través de una entrevista estructurada establecida en el classroom del área de investigación 

(ver anexo 6). 

Tabla 7 

Experiencias de aprendizaje de las planeaciones bajo el marco de la EpC de un grupo focal de 

estudiantes de grado décimo 

Sujeto Experiencias de aprendizaje 

MBD Este periodo he aprendido a identificar las necesidades de nuestro colegio, así como he adquirido una idea 

clara de lo que son los objetivos, la justificación y la descripción de un problema, así mismo aprendí a 

organizar mi tiempo y comunicar los inconvenientes que tengo y solicitar la orientación que necesito 

MCG El proceso investigativo es interesante ya que el tema y el como lo voy a manejar me atrae y son de mi 

gusto, por ende estoy profundizando sobre cosas que antes no conocía del todo bien como lo son TODOS 

los recursos gráficos y sus diversos usos, lo mas emocionante y que ahora busco aplicar es el uso de estas 

herramientas en el estudio. Con el hecho de pensar que esto puede llegar a ser aplicado y servir de ayuda a 

futuros estudiantes me presiona de buena manera a hacer bien este trabajo investigativo. El problema 

resulta en que el proceso de crear la pregunta y el planteamiento requiere de mucho análisis y puesto que 

esa es mi gran problemática en la redacción me causo varios inconvenientes pero se que se puede mejorar 
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ALM Yo considero que en este periodo mi trabajo no fue excelente pero si me esforcé y tome en cuenta 

varios de los apuntes dados por el docente este periodo, analizando un propósito y de mi interés. 

Además las clases en su mayoría fueron entendibles aunque se presentaban dificultades a causa de la 

virtualidad. En general todo estuvo bien organizado y estructurado, sin embargo me falta profundidad 

en algunas cosas. También no tuve la organización suficiente para dar todo lo que pude a ver dado de 

mi en los trabajos y en los tiempos de entrega. 

DRG El proceso de investigación de este periodo fue de mas enfoque que el del periodo pasado , necesitábamos 

dedicar mas tiempo ya que ya teníamos que aterrizar nuestro tema de investigación a objetivos, 

justificación y demás , por lo que teníamos que estar mas apropiados del tema. Personalmente considero 

que fue un proceso muy favorable , pudimos crecer al momento que hacíamos nuestra investigación , sin 

embargo es necesario expresar que el cambio fue muy drástico , en este periodo , veníamos de unas clases 

muy conceptuales y luego pasamos a hacer realmente productos , por lo que fue un cambio brusco tanto en 

tiempo , como ponerse de acuerdo con los profesores y además e incluso centrarnos en el tema , es 

complicado y frustrante tener un tema y una idea y que al final no sea aceptada porque no tuviste el tiempo 

necesario o la asesoría necesaria para poder entregar un buen producto , considero que falto mas tiempo y 

falto mas asesoría , una idea no es mala o no favorable , una idea es buena si se tiene tiempo de trabajarla , 

considero que es necesario mayor tiempo , nos piden que hagamos todo un trabajo de investigación y todo 

un análisis con un tiempo tan reducido. 

KGR Yo considero que en este periodo mi trabajo no fue excelente pero si me esforcé y tome encuentra varios 

de los apuntes dados por el docente este periodo, analizando un propósito fijo y de mi interés en la 

institución. Además las clases en su mayoría fueron entendibles aunque se presentaban dificultades a causa 

de la virtualidad. En general todo estuvo bien organizado y estructurado, sin embargo me falta profundidad 

en algunas cosas. 

KRO En este periodo académico en la asignatura de investigación pude desarrollar nuevos hábitos que no 

manejaba antiguamente como lo es el manejo del tiempo, ya que al ser un proyecto de alta intensidad se 

requiere sacar bastante tiempo para lograr llevarlo acabo donde de igual forma aprendí a reestructurar un 

trabajo escrito ya que antes no le dedicábamos mucho enfoque a como realizar trabajos escritos y de igual 

manera las citaciones bibliográficas. Me sentí bien durante este periodo ya que acepto que el trabajo 

requiere bastante trabajo por lo que tengo que seguir adaptando mejor mi tiempo y fue una gran 

experiencia que aun se esta llevando a acabo.  

Nota. La información expuesta corresponde a transcripciones de los discursos directos de las 

experiencias de aprendizaje de los estudiantes , por lo que, los posibles errores de ortografía 

corresponden a la información obtenida, la cual se encuentra en el anexo 6. 

 

A partir de los hallazgos establecidos en la anterior tabla, se realiza un análisis frente a las 

categorías establecidas para continuar con el proceso de organización y codificación de los datos 

recolectados, como se evidencia en la siguiente tabla: 

Tabla 8 

Hallazgos frente a las categorías de análisis en las experiencias de aprendizaje de las 

planeaciones bajo el marco de la EpC de un grupo focal de estudiantes de grado décimo 

Categorías 

de análisis 

Hallazgos de las experiencias de 

aprendizaje 

Subcategorías 

(elementos de 

análisis) 

Hallazgos de las experiencias de 

aprendizaje 

 

 

 

 

“estoy profundizando sobre cosas 

que antes no conocía del todo bien 

como lo son TODOS los recursos 

gráficos y sus diversos usos, lo mas 

Planeación  “he aprendido a identificar las necesidades de 

nuestro colegio, así como he adquirido una 

idea clara de lo que son los objetivos, la 
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Práctica de 

enseñanza 

emocionante y que ahora busco 

aplicar es el uso de estas 

herramientas en el estudio.” (MCG) 

 

“considero que fue un proceso muy 

favorable , pudimos crecer al 

momento que hacíamos nuestra 

investigación , sin embargo es 

necesario expresar que el cambio 

fue muy drástico , en este periodo , 

veníamos de unas clases muy 

conceptuales y luego pasamos a 

hacer realmente productos , por lo 

que fue un cambio brusco tanto en 

tiempo” (DRG) 

justificación y la descripción de un problema” 

(MBD) 

 

“El proceso de investigación de este periodo 

fue de mas enfoque que el del periodo pasado 

, necesitábamos dedicar mas tiempo ya que 

ya teníamos que aterrizar nuestro tema de 

investigación a objetivos, justificación y 

demás , por lo que teníamos que estar mas 

apropiados del tema.” (DRG) 

“Yo considero que en este periodo 

mi trabajo no fue excelente pero si 

me esforcé y tome en cuenta varios 

de los apuntes dados por el docente 

este periodo, analizando un 

propósito y de mi interés.” (ALM)  

 

“En general todo estuvo bien 

organizado y estructurado, sin 

embargo me falta profundidad en 

algunas cosas.” (KGR) 

Implementación “Con el hecho de pensar que esto puede 

llegar a ser aplicado y servir de ayuda a 

futuros estudiantes me presiona de buena 

manera a hacer bien este trabajo 

investigativo” (MCG) 

 

“de igual forma aprendí a reestructurar un 

trabajo escrito ya que antes no le 

dedicábamos mucho enfoque a como realizar 

trabajos escritos y de igual manera las 

citaciones bibliográficas” (KRO) 

“El problema resulta en que el 

proceso de crear la pregunta y el 

planteamiento requiere de mucho 

análisis y puesto que esa es mi gran 

problemática en la redacción me 

causo varios inconvenientes pero se 

que se puede mejorar” (MCG) 

 

“todo estuvo bien organizado y 

estructurado, sin embargo me falta 

profundidad en algunas cosas. 

También no tuve la organización 

suficiente para dar todo lo que 

pude a ver dado de mi en los 

trabajos y en los tiempos de 

entrega” (ALM) 

 

“Yo considero que en este periodo 

mi trabajo no fue excelente pero si 

me esforcé y tome encuentra varios 

de los apuntes dados por el docente 

este periodo analizando un propósito 

fijo y de mi interés en la 

institución.” (KGR) 

 

“Me sentí bien durante este periodo 

ya que acepto que el trabajo requiere 

bastante trabajo por lo que tengo 

que seguir adaptando mejor mi 

tiempo” (KRO) 

Evaluación “así mismo aprendí a organizar mi tiempo y 

comunicar los inconvenientes que tengo y 

solicitar la orientación que necesito” (MBD) 

 

“las clases en su mayoría fueron entendibles 

aunque se presentaban dificultades a causa 

de la virtualidad.” (ALM) 

 

“considero que falto mas tiempo y falto mas 

asesoría , una idea no es mala o no favorable , 

una idea es buena si se tiene tiempo de 

trabajarla , considero que es necesario mayor 

tiempo , nos piden que hagamos todo un 

trabajo de investigación y todo un análisis 

con un tiempo tan reducido” (DRG) 

 

“las clases en su mayoría fueron entendibles 

aunque se presentaban dificultades a causa de 

la virtualidad.” (KGR) 

 

“En este periodo académico en la asignatura 

de investigación pude desarrollar nuevos 

hábitos que no manejaba antiguamente como 

lo es el manejo del tiempo, ya que al ser un 

proyecto de alta intensidad se requiere sacar 

bastante tiempo para lograr llevarlo acabo” 

(KRO) 

 

“fue una gran experiencia que aun se esta 

llevando a acabo.” (KRO) 
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Nota. La información expuesta corresponde a transcripciones de los discursos directos de las 

experiencias de aprendizaje de los estudiantes , por lo que, los posibles errores de ortografía 

corresponden a la información obtenida, la cual se encuentra en el anexo 6. 

6.4.3 Evaluación 

En este aspecto se logró evidenciar que los cambios en las prácticas de enseñanza bajo el marco 

de la EpC han permitido reconocer en el docente investigador que su formación como maestro 

tenga una introspección hacía la complejidad de su quehacer pedagógico para reconocer que es 

necesaria una visión fundante de las condiciones en las que se encuentran inmersos los sujetos 

pedagógicos, en especial, los educandos. Aportando así, conocimientos que permiten abordar el 

estudio de problemáticas propias del quehacer pedagógico del educador (Bernal, 2006). 

 Lo anterior, se logró evidenciar en el proceso de codificación, organización y 

estructuración de los datos cualitativos a partir de las experiencias de aprendizaje de los 

estudiantes, las reflexiones producto de las sesiones de intervención y las planeaciones realizadas 

bajo el marco de la EpC en contraste con las categorías de análisis.  

Así, se reconoció que después de realizar cambios en las planeaciones, recoger los datos 

cualitativos y analizar profundamente la práctica de enseñanza construida bajo el marco de la 

EpC, el docente investigador puede dar cuenta como ésta se consolidado en una diferente, que 

puede mantener, reconociendo que, “lo más difícil del cambio no es tanto poner en marcha 

nuevas prácticas, sino modificar las ya existentes” (Pozo, et al., 2006, p.428). 

Ante este panorama, se reconoció que la evaluación realizada por el docente investigador 

en la práctica de enseñanza inicial se enfocó en un rol único, siendo árbitro de excelencia de la 

emulación de los informes al someter a los educandos a una autoridad intelectual en la que se 

debían lograr alcanzar unas estructuras conceptuales en el proceso académico de plantear, 
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diseñar, ejecutar, analizar y concluir sus procesos investigativos, siendo este panorama un reflejo 

de ignorar que, un “efecto de la evaluación para el aprendizaje consiste en que los alumnos se 

mantengan aprendiendo y permanezcan confiados en que ellos pueden continuar aprendiendo de 

forma productiva” (Moreno-Olivos, 2016, p. 35). 

Continuando, con el proceso de intervención de la EpC se observa una evolución en el 

docente investigador sobre cuál debe ser la proyección de la evaluación al encontrar que ésta 

debe ser continua, integra e inherente a la enseñanza, por lo que reconoció que durante sus 

primeras intervenciones tuvo una ambivalencia al plantear una intervención y desarrollar otra en 

el aula, señalando que su enfoque evaluativo se estaba dirigiendo otra vez al de su práctica inicial 

como se mencionó en el primer ciclo. Reflejando esta situación, que “no se trata de reemplazar la 

evaluación del aprendizaje por una evaluación para el aprendizaje, sino de encontrar un balance 

entre ambas, buscando potenciar la segunda, toda vez que su presencia es aún incipiente en la 

mayoría de las escuelas” (Moreno-Olivos, 2016, p.22). 

Así, con el avance del proceso de intervención del proceso investigativo de acción 

pedagógica en el que el docente investigador estuvo implementando las clases bajo la EpC, en 

cuanto a la evaluación, le implicó un reto más significativo que fue evolucionando, reconociendo 

que las acciones en la práctica pedagógica se van ajustado a los aciertos, desaciertos, debilidades 

y fortalezas de los educandos, haciendo evidente la exigencia Stone (1999ª) señala que, “los 

docentes renuncien a su papel de únicos árbitros de excelencia y a negociar la autoridad 

intelectual con sus alumnos” (p.120). 

De esta manera, en la medida que continúo el proceso investigativo se evidencia que las 

acciones implementadas en la práctica de enseñanza marcaban en el proceso evaluativo una 

retroalimentación que permitió la participación entre estudiantes como pares junto al docente 
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investigador, siendo así una “retroalimentación que se centra en lo que hay que hacer alienta a 

todos a pensar que pueden mejorar” (Moreno-Olivos, 2016, p.126). 

Ahora, al describir el proceso evaluativo intrínseco realizado durante el proceso de 

intervención de las acciones bajo el marco de la EpC permitió evidenciar que la 

retroalimentación bidireccional como parte del proceso de enseñanza y evaluativo, propicia en 

los educandos espacios que favorecen la comprensión, de esta manera, “Si la enseñanza es 

efectiva, la valoración del propio desempeño se vuelve casi automática; uno está constantemente 

comparando su desempeño actual con el anterior y con aquél al que quiere llegar”. (Stone, 

1999a, p. 115). 

6.4.4 Reflexión 

 

Al finalizar este ciclo, se reflexiona en torno al educador, como sujeto pedagógico que 

construye un saber autónomo y propio que lo moviliza a la reflexión constante de su quehacer, a 

repensar su práctica pedagógica, alejarse de la transmisión, mecanización y repetición 

(Maldonado, 2014) el cual permite identificarlo como profesional e intelectual de la educación y 

la  enseñanza (Tamayo, 2006), quien es capaz de enfrentar la realidad de manera crítica, de 

emancipación y cuestionamiento a las convenciones, a las normas, a lo establecido (Runge-Peña 

y Muñoz-Gaviria, 2012), es decir, el conocimiento relacionados al contexto educativo 

(Zambrano, 2005). 

De este modo, la EpC aplicada por docente investigador conllevó la reflexión en la que 

reconoció que este enfoque favoreció su aprendizaje, el trabajo colaborativo con los educandos; a 

quienes asumió como sujetos de saber que pueden enseñarle y enseñarse entre sí. Cambiando 

concepciones y dinámicas en el aula sobre el currículo, asumiendo la evaluación como un 

proceso de formación continua (Ternent de Samper y Gómez, 2017), logrando de este modo, 
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fomentar en los educandos la autonomía, la conciencia crítica y el pensamiento creativo, los 

cuales están ligados al marco de la EpC (Baquero y Ruiz, 2005).  
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7 Análisis, interpretación de datos y hallazgos 

 

En este apartado se presentan los hallazgos del proceso investigativo producto del análisis de los 

tres ciclos de reflexión a partir de las categorías y subcategorías establecidas, que permiten 

evidenciar la transformación de la práctica de enseñanza del docente investigador.  

7.5 Práctica de enseñanza 

Al empezar el proceso investigativo la práctica de enseñanza inicial del docente 

investigador era direccionada por objetivos centrados en los contenidos temáticos, 

historiográficos de la investigación, en la repetición y memorización de los principales elementos 

de un informe del proyecto, por lo cual, se identificó que las acciones que debían realizar los 

estudiantes en clase no se orientaba en función de las competencias investigativas, sino que se 

enfocaban en la emulación de informes de otras personas, para realizar sus propias entregas. 

De esta manera, al adentrarse bajo el marco de la EpC se reconoce en las metas de 

comprensión, un elemento fundante dentro de enfoque, dado que desde éste el educador debe 

clarificar los aprendizajes desde los ámbitos de conocimiento, método y comunicación que el 

estudiante deben comprender (Stone, 1999a). 

Por lo anterior, el proceso de intervención permitió reconocer que, como educador se 

debe plantear metas/objetivos que le permitan a los estudiantes ir más allá de la memorización y 

la acción rutinaria. Para buscar el pensamiento crítico y actuar reflexivamente como 

herramientas en la búsqueda del conocimiento (Perkins, 1999). Esto se logró evidenciar en el 

sujeto MCG, cuando mencionó en su experiencia de aprendizaje que, “estoy profundizando sobre 

cosas que antes no conocía del todo bien como lo son TODOS los recursos gráficos y sus 

diversos usos, lo mas emocionante y que ahora busco aplicar es el uso de estas herramientas en 

el estudio.” (ver tabla 8). 
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En este sentido, el Sujeto MCG ha logrado alcanzar una disposición frente a los tópicos 

orientados para construir su propia comprensión a partir de las conexiones que estableció entre 

los temas objeto de estudio y los problemas de la vida cotidiana conectando los saberes con sus 

realidades inmediatas (González, et al., 2015). 

Ahora bien, el desarrollar el proceso de transformación de la práctica de enseñanza 

implicó replantear las metas de comprensión en la formación de la investigación para enfocarse 

en la comprensión de tópicos generativos de la investigación que integren competencias 

investigativas para así buscar la comprensión de los conceptos teóricos en diferentes contextos 

para relacionarlos con el proceso de formulación de sus proyectos de investigación.  

Así, los cambios se hicieron evidentes por los educandos, como lo relata el Sujeto DRG 

cuando mencionó en su experiencia de aprendizaje, que:  

considero que fue un proceso muy favorable, pudimos crecer al momento que hacíamos 

nuestra investigación , sin embargo es necesario expresar que el cambio fue muy 

drástico, en este periodo, veníamos de unas clases muy conceptuales y luego pasamos a 

hacer realmente productos, por lo que fue un cambio brusco tanto en tiempo. (ver tabla 

8).  

  Esto permite evidenciar que el educando ha alcanzado una comprensión, que bajo el 

marco de la EpC es asumida por Stone (1999a) como la capacidad para lograr pensar y actuar de 

manera reflexiva a partir del conocimiento construido para resolver problemas e interactuar con 

el mundo que le rodea.  

7.1.1 Planeación 
 

En este aspecto el proceso investigativo permitió evidenciar que los contenidos tuvieron que 

alejarse de la visión tradicional de la memorización, la conceptualización y la mecanización de 

procesos, por el contrario, bajo el marco de la EpC se hizo necesario plantearlos a partir de 
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tópicos generativos que fuesen interesantes, accesibles y con potencial para establecer 

conexiones con el contexto (Stone, 1999a), implicando un reto para la formación en 

investigación.  

 Lograr lo anterior implicó, asumir desde la EpC que la planificación curricular debe 

incentivar a lograr en los educandos a resolver problemas del contexto, productos, y acciones que 

les permita la oportunidad de usar el conocimiento construido para resolver situaciones de su 

vida cotidiana, del contexto (Perrone, 1999). Esto se hizo evidente en la experiencia de 

aprendizaje del Sujeto MBD cuando mencionó que “he aprendido a identificar las necesidades 

de nuestro colegio, así como he adquirido una idea clara de lo que son los objetivos, la 

justificación y la descripción de un problema” (ver tabla 8). 

 Por otro lado, al involucrar rutinas de pensamiento se buscó involucrar conexiones entre 

los tópicos orientados junto a otras ideas, preguntas, problemas relacionadas con el proceso de 

investigación para así involucrar a los educandos en espirales de indagación que les permita 

alcanzar comprensiones más profundas (Stone, 1999a), siendo evidente en lo expresado por el 

Sujeto DRG cuando mencionó que  

El proceso de investigación de este periodo fue de mas enfoque que el del periodo pasado, 

necesitábamos dedicar mas tiempo ya que ya teníamos que aterrizar nuestro tema de 

investigación a objetivos, justificación y demás , por lo que teníamos que estar mas 

apropiados del tema (ver tabla 8). 

El proceso investigativo permitió identificar que frente a este aspecto la práctica de enseñanza 

inicial se enfocaba en acciones fragmentadas que buscaban  la emulación del trabajo de otros 

para que los educandos pudieran aplicar a sus proyectos de investigación en cada entregable 

designado, siendo las clases compuestas por explicaciones magistrales de los conceptos teóricos. 
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De esta manera, al empezar al abordar el marco bajo la EpC se reconoció que, los 

desempeños de comprensión  son “acciones para motivar el aprendizaje de los alumnos con la 

aplicación y ampliación de los saberes, a partir de la exploración del tópico, investigación guiada 

y proyecto final de síntesis” (Stone, 1999b, p.95), esto implica que, el educador debe proveer las 

condiciones necesarias para lograr fomentar en los educandos espacios que permitan emerger 

preguntas sobre los usos y consecuencias de lo aprendido más allá de los contenidos, objetivos e 

intereses de la disciplina, en este caso, la investigación formativa (Baquero y Ruiz, 2005). Esto 

lo evidencia la experiencia relatada por el Sujeto ALM cuando mencionó que, “tome en cuenta 

varios de los apuntes dados por el docente este periodo, analizando un propósito y de mi 

interés.” (ver tabla 8). 

Por lo anterior, otro aspecto a resaltar del proceso de intervención bajo la EpC fue que 

logró consolidar los desempeños de comprensión en explorar analogías, sistemas de símbolos, 

metáforas como formas de lograr realizar una conceptualización y codificación de los conceptos 

relacionados en diferentes contextos e intencionalidades, en este caso, en aspectos metodológicos 

de la investigación, lo que implicó que el docente investigador asumiera un rol de orientador y 

facilitador (González, et al., 2015). 

De esta manera, los desempeños de comprensión propuestos permitieron que los 

educandos fueran protagonistas de su aprendizaje, lo que les permitió identificar su propio 

compromiso pedagógico como elemento principal para lograr la comprensión (Martínez, 2007), 

esto se evidencia en lo relatado por ALM y KGR, cuando mencionaron:  

• “Yo considero que en este periodo mi trabajo no fue excelente pero si me esforcé y tome 

en cuenta varios de los apuntes dados por el docente este periodo, analizando un 

propósito y de mi interés.” (ALM, ver tabla 8)  
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• “En general todo estuvo bien organizado y estructurado, sin embargo me falta 

profundidad en algunas cosas.” (KGR, ver tabla 8) 

7.1.2 Implementación 

En este aspecto se logró evidenciar dentro del proceso investigativo que las relaciones entre 

enseñanza y aprendizaje se lograban validar cuando los educandos lograban alcanzar 

comprensiones que les permitieran actuar sobre aspectos del mundo teniendo en cuenta los 

procesos y medios en los que se desarrollan los tópicos orientados (Perrone, 1999), como lo 

planteó el Sujeto MCG cuando dijo que “Con el hecho de pensar que esto puede llegar a ser 

aplicado y servir de ayuda a futuros estudiantes me presiona de buena manera a hacer bien este 

trabajo investigativo” (ver tabla 8). 

Por otro lado, el proceso de intervención bajo el marco de la EpC buscó que los 

aprendizajes les permitieran a los educandos ir más allá de las situaciones, hechos y contenidos 

para lograr resolver situaciones problema del contexto, siendo pensadores creativos que 

comprenden como actuar a partir de sus comprensiones (Perrone, 1999), como lo vivió el Sujeto 

KRO cuando menciona en su experiencia de aprendizaje que, “de igual forma aprendí a 

reestructurar un trabajo escrito ya que antes no le dedicábamos mucho enfoque a como realizar 

trabajos escritos y de igual manera las citaciones bibliográficas” (ver tabla 8). 

En este aspecto el proceso investigativo logró evidenciar que en la práctica inicial se centró 

en la producción escrita a partir de los entregables establecidos según los componentes del 

proyecto de investigación, sin tener en cuenta la evolución diferenciada de cada estudiante, la 

aprehensión de las competencias investigativas, ni aspectos formativos como las habilidades 

blandas. Por lo que, al adentrarse bajo el marco de la EpC implicó reconocer que la evaluación 
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de acuerdo con Stone (1999b) “se controla y promueve el avance de los estudiantes por medio de 

evaluaciones diagnósticas continuas de sus desempeños” (p. 95). 

 De esta manera, la evaluación continua de los aprendizajes está relacionada 

estrechamente con las metas de aprendizaje y los desempeños de comprensión para así 

consolidarse como un principio formativo articulado que permite fomentar en los educandos la 

autonomía, la conciencia crítica y el pensamiento creativo, los cuales están ligados al marco de la 

EpC (Baquero y Ruiz, 2005), como lo permite evidenciar las palabras del Sujeto MCG cuando 

menciona que,  

El problema resulta en que el proceso de crear la pregunta y el planteamiento requiere 

de mucho análisis y puesto que esa es mi gran problemática en la redacción me causo 

varios inconvenientes pero se que se puede mejorar (ver tabla 8) 

 Por lo anterior, la práctica de enseñanza durante el proceso de intervención asumió la 

evaluación centrada en la indagación, y comprensión de los tópicos generativos articulados en las 

diferentes sesiones desde las competencias investigativas, la exploración y el compromiso del 

estudiante, por tanto, se hace seguimiento continuo, lo que implica que el aprendizaje es 

constante y amplio (Perrone, 1999), conllevando a que algunos educandos reconozcan sus 

fortalezas y debilidades, como lo relatan los Sujetos AML, KGR y KRO en sus experiencias de 

aprendizaje: 

• “todo estuvo bien organizado y estructurado, sin embargo me falta profundidad en 

algunas cosas. También no tuve la organización suficiente para dar todo lo que pude a 

ver dado de mi en los trabajos y en los tiempos de entrega” (ALM, ver tabla 8) 
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• “Yo considero que en este periodo mi trabajo no fue excelente pero si me esforcé y tome 

encuentra varios de los apuntes dados por el docente este periodo analizando un 

propósito fijo y de mi interés en la institución.” (KGR, ver tabla 8) 

• “Me sentí bien durante este periodo ya que acepto que el trabajo requiere bastante 

trabajo por lo que tengo que seguir adaptando mejor mi tiempo” (KRO, ver tabla 8). 

Esto permite evidenciar lo señalado por Perkins (1999b) quien señala que se debe propender 

que los educandos logren comprensiones, asumiéndolas como “habilidad de pensar y actuar con 

flexibilidad a partir de lo que uno sabe”(p.99). Para esto, el educador debe lograr fomentar una 

valoración de la comprensión como una meta central para alcanzar en el ámbito escolar (Perrone, 

1999). 

7.1.3 Evaluación 

En este aspecto se reconoció dentro del proceso investigativo en el desarrollo de las 

intervenciones bajo el marco de la EpC como principal elemento para direccionar la 

transformación de la práctica de enseñanza dado que permitía que al finalizar cada sesión y en el 

diseño de la siguiente se lograra plantear que los tópicos generativos pudieran relacionarse con 

las experiencias, necesidades y preocupaciones de los educandos (Stone, 1999a), permitiendo 

que el aprendizaje fuese significativo, como lo evidencian las intervenciones de KRO y MBD 

cuando mencionaron que, 

• “así mismo aprendí a organizar mi tiempo y comunicar los inconvenientes que tengo y 

solicitar la orientación que necesito” (MBD ver tabla 8) 

• “En este periodo académico en la asignatura de investigación pude desarrollar nuevos 

hábitos que no manejaba antiguamente como lo es el manejo del tiempo, ya que al ser un 
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proyecto de alta intensidad se requiere sacar bastante tiempo para lograr llevarlo 

acabo” (KRO ver tabla 8) 

En contraste, se evidencia que aún hace falta continuar generando acciones que permitan 

cualificar la práctica de enseñanza ante las necesidades de los educandos, reconociendo junto a 

Perkins (1999) que la labor del educador es “disponer, apoyar y armar una secuencia de 

desempeños de comprensión” (p.78), como lo demuestra las palabras del Sujeto DRG cuando 

mencionó que,  

considero que falto mas tiempo y falto mas asesoría , una idea no es mala o no favorable 

, una idea es buena si se tiene tiempo de trabajarla , considero que es necesario mayor 

tiempo , nos piden que hagamos todo un trabajo de investigación y todo un análisis con 

un tiempo tan reducido (ver tabla 8). 

Así mismo, en contextos de alternancia educativa, se hace necesario una mayor 

asertividad para lograr aprendizajes significativos para los que se encuentran en la virtualidad, 

como lo manifestaron los Sujetos KGR y ALM, al coincidir que, las clases fueron entendibles 

pero hubo dificultades a causa de la virtualidad (ver tabla 8). 

 Por último, las experiencias de aprendizaje no sólo fueron por parte de los educandos 

durante la investigación, también involucró al docente investigador quien logró reconocer que la 

adopción de nuevas prácticas se logra debido a los cambios que trae el mundo dado que éstos 

requieren formas y procesos que deben ser liderados por maestros (Gardner, 2008).  
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8. Comprensiones y aportes al conocimiento pedagógico 

 

El presente proceso investigativo permitió evidenciar transformaciones en el docente 

investigador en su práctica de enseñanza a partir del modelo de la EpC. Su proceso de 

intervención logró promover espacios de análisis, observación e introspección sobre el quehacer 

al interior del aula, reconociendo la singularidad de la reflexión pedagógica con la que buscó 

cualificar la práctica pedagógica en el campo de la investigación formativa. 

Así, el docente investigador logró como maestro vivenciar su condición como profesional 

que construye un saber que le brinda una identidad sobre otras profesiones, y le permite ser 

escuchado para pensar la educación y la enseñanza (Tamayo, 2006), por tanto, debe ser capaz de 

construir conocimiento “en torno al hecho educativo” (Zambrano, 2005, p. 180), es decir, que le 

aporta significativamente en la construcción permanente del conocimiento pedagógico.  

Lo anterior, se evidenció al comprender que la EpC implica dentro de la planeación, 

implementación y evaluación reconocer que el educador desde esta postura es quien teoriza y 

está centrado en el campo de la teoría y reflexión pedagógica como parte de su vida misma, 

teniendo como fundamento la teorización, la argumentación y la racionalidad como pilares para 

desenvolverse en estas sociedades (Zubiría, 2013), contribuyendo así a la transformación en la 

praxis de su práctica de enseñanza.  

Por lo cual, al identificar que las transformaciones en la práctica de enseñanza que logró 

las intervenciones bajo la EpC llevaron al docente investigador replantear paradigmas, 

imaginarios y concepciones sobre el proceso de enseñanza, los educandos y de sí mismo, 

involucró partir que, el quehacer pedagógico del maestro implica de acuerdo con Vila-Merino 

(2009) ir más allá de la reproducción de las prácticas mecanizadas, repetitivas y hegemónicas de 

la sociedad.  
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Al contrario, se pretende fomentar desde la pregunta, la reflexión y la crítica 

cuestionamientos de los aspectos sociales, políticos y culturales desde el diálogo y la equidad el 

mundo de la vida en el que se encuentran inmersos los sujetos pedagógicos, o que conlleva en el 

caso de nuestro contexto colombiano a reflexionar críticamente los imaginarios, las concepciones 

y tradiciones que hacen parte de la cultura hegemónica que solo perpetúa la desigualdad, la 

corrupción, la intolerancia y la discriminación en nuestra sociedad (Vila-Merino, 2009). 

Por lo tanto, analizar cómo la EpC transformó la práctica de enseñanza de la 

investigación en el docente de secundaria, implicó señalar que, la actitud de un educador es 

enfocarse a reconocer que los educados son sujetos que aprenden a través de la mirada, las y 

actitudes, y el mundo de la vida. No sólo se educa desde los libros sino a través de las personas 

que conforman su práctica pedagógica (Freire, 2003).  

Por lo anterior, el marco de la EpC permite vincular las realidades dentro de la Escuela 

para suscitar la construcción de los educandos como personas a partir de la reflexión y 

significación profunda de la complejidad que permea el mundo cambiante que nos rodea, por lo 

tanto, la realización de estos proyectos permite repensar las posibilidades de intervenir en el 

mundo (Freire, 2003).  

Ahora bien, hay que señalar que este proceso investigativo permitió una cualificación en 

el papel del educador desde el ejercicio crítico y reflexivo de su intervención pedagógica 

conllevando a una problematización, reconstrucción y hasta deconstrucción de la práctica de 

enseñanza. Esto genera enfrentarse a sus propias creencias, imaginarios, ideales y concepciones 

para lograr ser crítico de sí.  

Así mismo, se evidenció que el proceso de evaluativo fue uno de los procesos más 

complejos de abordar por parte del docente investigador al enfrentarse inicialmente a su ideal 
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cuantificable y modelación de los componentes  estructurales de la investigación, permitiendo la 

EpC durante el proceso de planeación, implementación, evaluación y reflexión lograr 

distanciarse de este enfoque y comenzar a direccionar su intervención hacia las competencias 

investigativas, evaluando de forma continua, integral y tomando como punto inicial los saberes 

previos de los educandos; sus fortalezas, debilidades, aciertos y desaciertos, junto a una 

retroalimentación bidireccional con el apoyo del educador y pares estudiantes. 

Para finalizar, al asumir en la EpC un enfoque pedagógico que permite transformar la 

práctica de enseñanza, se hace necesario a priori que los educadores reconozcan en primer lugar 

que, dentro de las dinámicas del aula,  

(…) la incertidumbre se constituye en un desafío para el quehacer docente (…)  es decir, 

impone la necesidad de una pedagogía diametralmente opuesta a la construida en la 

modernidad ya que debe ser capaz de responder a unas realidades cada vez más 

multidisciplinares, transversales, multidimensionales, globales y planetarias (Campos-

Hernández, 2008, p.23). 
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9. Conclusiones y recomendaciones 

 

Al finalizar el apartado de análisis y resultados del proceso investigativo, se hace necesario 

abordar los hallazgos relevantes que permitieron dar una posible respuesta a la pregunta de 

investigación, ¿Cómo la EpC contribuye a la transformación de la práctica de enseñanza del 

docente de investigación de educación media del Gimnasio Campestre la Fontana?, abordando a 

continuando las conclusiones encontradas:  

El implementar la EpC permitió reflexionar en torno a los elementos constitutivos de la 

práctica de enseñanza (planeación, ejecución y evaluación), al reconocer el docente investigador 

que el proceso de enseñanza debe propender por desarrollar comprensiones profundas de los 

tópicos que se están orientando, promover el aprendizaje significativo y construir en el aula 

espacios de pensamiento que trascendían a ésta. Sin embargo, se reconoció que en el proceso de 

planeación requiere de más dedicación, reflexión, análisis y esfuerzo por parte del educador, para 

lograr las metas de desempeño propuestas, lo que permitió alejarse de las prácticas tradicionales 

en las que se buscaba emular, repetir y sólo memorizar los conceptos de la investigación.  

De esta manera, en el proceso de ejecución y evaluación se pudo observar que los 

estudiantes logran conectar los saberes orientados a sus realidades inmediatas lo que permite 

evidenciar una comprensión profunda por parte del estudiante cuando éste logra realizar una 

variedad de acciones a partir del tópico orientado, estimulando así su pensamiento. Es decir, que 

se ve la motivación frente a sus aprendizajes para aplicarlo y comunicarlo.  

Se logró identificar que las transformaciones en las prácticas de enseñanza del docente 

investigador se evidenciaron en aspectos como: la adaptación y diseño de intervenciones bajo el 

marco de la EpC; las experiencias de aprendizaje estuvieron orientadas en la contribución de la 

investigación formativa logrando que los desempeños propuestos visibilizaran el pensamiento 
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por medios de estrategias pedagógicas alejadas de la emulación y memorización de conceptos; el 

uso de las rutinas de pensamiento lograron evidenciar que éstas visibilizan el pensamiento de 

estudiantes y docente no sólo de manera oral sino escrita, y el proceso de evaluación continua a 

partir de las experiencias de aprendizaje de los estudiantes que permiten encontrar sentido a los 

tópicos del área y hacer conexiones más significativas del aprendizaje para la escuela y la vida 

diaria.  

El análisis de las experiencias de aprendizaje que influyeron en la transformación de la 

práctica de enseñanza a partir de la EpC permitió evidenciar que los estudiantes realizaron 

comprensiones de los diferentes tópicos abordados, el docente investigador logró reorientar los 

procesos de planeación, implementación y evaluación, lo que conllevó a propiciar espacios, 

recursos y estrategias con las cuales logró demostrar su uso práctico no sólo en la Escuela sino 

en la vida diaria de los educandos a partir del análisis de recuerdos, estudios de caso y 

situaciones hipotéticas en las que retomó los saberes construidos en clase. 

Ante este panorama, se logró establecer cómo la EpC permitió la transformación de la 

práctica de enseñanza del docente investigador al potenciar la planeación, ejecución y evaluación 

como elementos constitutivos de ésta, así mismo, bajo este marco el proceso de enseñanza y 

aprendizaje no se enfoca en los contenidos, sino por el contrario, al orientar los saberes o tópicos 

se propende por la comprensión, aprehensión, participación y un pensamiento crítico por parte 

del educando. Por lo cual, la clase paso de ser magistral a tener una apertura a estrategias 

dinámicas que permitieron la secuencia y el cierre de procesos, teniendo en cuenta los saberes 

previos y la participación activa en el proceso de los estudiantes.  

Por último, la implementación del marco de la EpC en el contexto de la formación en 

investigación en el ámbito de la educación media, pone en evidencia la necesidad de establecer y 
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consolidar un marco metodológico que le permita a los docentes (no sólo de la institución 

educativa en la que se desarrolló la investigación) lograr investigar, experimentar e indagar sobre 

el conocimiento pedagógico que surge de los procesos de reflexión y evaluación de su quehacer 

en el aula. 

Recomendaciones  

Al desarrollar este proceso investigativo se analizó cómo la EpC puede transformar la práctica de 

enseñanza de un educador de educación media para enseñar investigación, por lo cual, se 

recomiendan incentivar dentro de la maestría procesos de investigación en los que con una mayor 

profundidad puedan tener los docentes la oportunidad de explorar la Enseñanza para la 

Comprensión en la lectura rigurosa, exhaustiva y práctica sobre el diseño, implementación, 

evaluación y reflexión de cada proceso de intervención en los diferentes escenarios de formación 

en la educación formal, como no formal, esto podrá suscitar intereses de transformación de 

diversas prácticas de otros educadores para conectar de manera interdisciplinar o transdisciplinar 

otros escenarios de formación para el desarrollo de la investigación. 

 Por otra parte, se motiva a consolidar una reflexión sobre los procesos de investigativos 

formativos en el contexto de la educación media, básica secundaria incluso en la básica primaria, 

para generar de investigaciones que permitan cada vez incentivar la vocación científica en los 

niños, niñas, adolescentes y jóvenes de nuestro país, aún más, al problematizar la EpC, la didáctica 

y la pedagogía de la investigación en este ámbito, desde los cuales son oportunidades para explorar 

dado que la revisión literaria al inicio de esa investigación arrojó que es un campo emergente y 

que sólo se ha direccionado hacía la ciencia y la ingeniería.  

 Para finalizar, puede desarrollarse adaptaciones y propuestas para incentivar la discusión 

sobre la EpC en el ámbito de la educación superior para generar procesos pedagógicos que 



 

 

114 

permitan fortalecer la profesionalización en los diferentes ámbitos y campos de conocimiento, que 

permita desde distintas miradas poner contribuir a la cualificación de la formación universitaria 

que se evidencia en nuestro país.  
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Anexo 1 

Planes de área 10 y 11 de Investigación 
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Anexo 2 

Planeación de clase de Investigación 10 y 11  
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Anexo 3 

Planillas de notas investigación 10 y 11 2 Periodo- 2021 
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Anexo 4 

Classroom de Investigación 10 y 11 
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Anexo 5 

Planeación de estrategias 

 

Estrategia 1 (Sesión 1 y 2) 

 
Docente: Daniel Alejandro 

Contreras Castro 

Asignatura: 

Investigación 

Grado: Décimo 

 

Periodo: III 

CONTEXTO 

El grupo está compuesto por 22 estudiantes, 11 hombres y 11 mujeres, de los cuales 8 (2 hombres y 6 mujeres) se 

encuentran en virtualidad, entre edades de 14 a 16 años. En este grupo no hay ninguno que presente una necesidad 

educativa especial, son pertenecientes a estratos socioeconómicos 4, 5 y 6. Sus dinámicas son más receptivas que 

participativas, se les dificultad la iniciativa desde una visión crítica y reflexiva, presentan unos niveles de lectura crítica 

medio entre 45,0 a 69,51 puntos. En cuanto a investigación, se les ha dificultado distinguir un problema de investigación 

de una situación problemática, un tema de investigación, una pregunta de conocimiento y una tesis.  

HILO CONDUCTOR:  

¿Cómo delimitar y describir un problema de investigación delimitado, observable y alcanzable para abarcar en la propuesta 

investigativa?  

TÓPICO GENERATIVO: El problema de investigación y su descripción, características de un problema de 

investigación, revisión literaria.  

COMPETENCIAS:  

Habilidades de Investigación 

Exploración – Reconocimiento -Búsqueda -Seguimiento 
Me aproximo al conocimiento como científico-a natural 
Busco información en diferentes fuentes, escojo la pertinente y doy el crédito correspondiente. 
Me aproximo al conocimiento como científico social 
Describo la metodología que seguiré en mi investigación que incluya un plan de búsqueda de diversos tipos de información 

pertinente a los propósitos de mi investigación. 
METAS DE COMPRESIÓN 

CONTENIDO: 

1. Los estudiantes 

comprenderán la 

diferencia entre un 

problema y tema de 

investigación (MC1). 

2. Los estudiantes 

comprenderán las 

características de un 

problema de 

investigación (MC2).  

MÉTODO: 

3. Los estudiantes 

desarrollarán 

comprensión 

cuando delimiten su 

problema de 

investigación desde 

los conceptos 

abordados (MC3). 

PROPÓSITO: 

4. Los estudiantes 

desarrollarán 

comprensión cuando 

considere que acciones 

concretas le permiten 

delimitar y plantear su 

problema de 

investigación (MC4) 

COMUNICACIÓN: 

5. Los estudiantes 

comprenderán que 

pueden argumentar de 

manera escrita la 

delimitación del 

problema de 

investigación. (MC5) 

DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÓN  VALORACIÓN CONTINUA 

EXPLORATORIO META DE 

COMPRENSIÓN 

APLICADA 

CRITERIOS RETROALIMENTACIÓN 

La clase inicia con una rutina 

de pensamiento ‘Antes 

pensaba y ahora pienso’ en el 

que abordarán las siguientes 

preguntas: 

¿Qué es un problema? 

¿Qué considero sobre un 

problema de investigación? 

¿Qué diferencia un problema 

de un tema de investigación? 

¿Qué características tiene un 

problema de investigación? 

¿Cómo describir un problema 

de investigación? 

 

MC1 

 

MC2  

Participación de los 

estudiantes durante la 

socialización 

Formal: Desarrollo de la 

rutina de pensamiento. 

 

Informal: Retroalimentación 

del docente 
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Luego, se discutirá la 

experiencia realizada el 

periodo anterior sobre la 

selección de la temática de 

investigación para identificar 

sus intereses a investigar.  

 

 

INVESTIGACI´ON 

GUIADA 

META DE 

COMPRENSIÓN 

APLICADA 

CRITERIOS RETROALIMENTACIÓN 

El docente realizará una 

explicación magistral sobre el 

concepto de un problema y 

como se asume desde la 

investigación contrastando 

con el tema de investigación a 

partir de un mentefacto. 

Luego, se preguntarán a los 

estudiantes, ¿cómo pueden 

convertir su tema de 

investigación en un 

problema?, tras dar la palabra 

a algunos, se aclarará dudas y 

profundizará en las 

características del problema, 

destacando la importancia de 

enmarcar el problema de 

investigación dentro de un 

contexto delimitado, 

observable y alcanzable. 

MC1  

 

MC3 

 

MC4 

 

Participación de los 

estudiantes durante la 

socialización 

Informal: Retroalimentación 

del docente aclarando dudas 

y preguntas de los 

estudiantes.  

 

PRODUCCI´ON FINAL  META DE 

COMPRENSIÓN 

APLICADA 

CRITERIOS RETROALIMENTACIÓN 

El docente guiará a los 

estudiantes a evocar sus 

experiencias en la Escuela y 

en la institución para 

identificar posibles contextos 

en los que se podrían 

evidenciar y delimitar sus 

problemas de investigación 

demostrando está evidencia a 

partir un escrito que será el 

informe del ejercicio en clase 

y el primer borrador de la 

descripción del problema.   

 

 

MC4 

MC5  

Elaboración del informe 

correspondiente a la 

descripción del problema 

por parte de los estudiantes.  

Informal: Retroalimentación 

del docente.  

 

Formal: Revisión del 

documento escrito que 

presentarán como informe.  

REFERENTES DISCIPLINARES: 

 

Hernández-Sampieri, H., Fernández-Collado, C. y Baptista-Lucio, P. (2014). Metodología de la Investigación. Sexto 

Edición. México: Editorial McGraw Hill.   https://www.uca.ac.cr/wp-content/uploads/2017/10/Investigacion.pdf  

 

Estrategia 2 (Sesión 3 y 4) 

 
Docente: Daniel Alejandro 

Contreras Castro 

Asignatura: 

Investigación 

Grado: Décimo 

 

Periodo: III 

CONTEXTO 

El grupo está compuesto por 22 estudiantes, 11 hombres y 11 mujeres, de los cuales 8 (2 hombres y 6 mujeres) se 

encuentran en virtualidad, entre edades de 14 a 16 años. En este grupo no hay ninguno que presente una necesidad 

https://www.uca.ac.cr/wp-content/uploads/2017/10/Investigacion.pdf
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educativa especial, son pertenecientes a estratos socioeconómicos 4, 5 y 6. Sus dinámicas son más receptivas que 

participativas, se les dificultad la iniciativa desde una visión crítica y reflexiva, presentan unos niveles de lectura crítica 

medio entre 45,0 a 69,51 puntos. Los espacios de intervención se realizan de 12:35pm a 2:00pm siendo después de la hora 

de almuerzo escolar.   

HILO CONDUCTOR:  

¿Cómo la utilización pertinente de las normas APA representa la ética, responsabilidad y confiabilidad en el proceso de 

investigación realizado?  

TÓPICO GENERATIVO: Exploración de las normas APA  

COMPETENCIAS:  

Habilidades de Investigación 

Exploración – Reconocimiento -Búsqueda -Seguimiento 
Me aproximo al conocimiento como científico-a natural 
Busco información en diferentes fuentes, escojo la pertinente y doy el crédito correspondiente. 
Me aproximo al conocimiento como científico social 
Describo la metodología que seguiré en mi investigación que incluya un plan de búsqueda de diversos tipos de información 

pertinente a los propósitos de mi investigación. 
METAS DE COMPRESIÓN 

CONTENIDO: 

1. Los estudiantes 

comprenderán la 

diferencia entre un 

parafrasear, una cita 

textual y plagio 

según las normas 

APA (MC1). 

2. Los estudiantes 

comprenderán las 

características de una 

cita textual, 

parafraseada, referencia 

de tablas, ilustraciones 

y figuras (MC2).  

MÉTODO: 

3. Los estudiantes 

desarrollarán 

comprensión 

cuando realicen sus 

propias citas 

textuales, 

parafraseadas y 

diseñen tablas, 

ilustraciones y 

figuras con los 

conceptos 

abordados (MC3). 

PROPÓSITO: 

4. Los estudiantes 

desarrollarán 

comprensión cuando 

considere en que 

situaciones deben 

pasar una cita textual o 

parafraseado, la 

diferencia entre figura, 

ilustración y tabla de 

acuerdo a las normas 

APA para aplicar en 

sus producciones 

académicas(MC4) 

COMUNICACIÓN: 

5. Los estudiantes 

comprenderán que 

pueden argumentar la 

veracidad de una 

información, un 

proyecto o de un trabajo 

a partir del uso que 

tenga de las normas 

APA (MC5) 

DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÓN  VALORACIÓN CONTINUA 

EXPLORATORIO META DE 

COMPRENSIÓN 

APLICADA 

CRITERIOS RETROALIMENTACIÓN 

La clase inicia con una rutina 

de pensamiento ‘ver, pensar y 

preguntarse´ en el que se 

abordará la siguiente imagen:  

 
Con la cual se busca, generar 

una discusión en torno al 

plagio, la originalidad y las 

reglas que determinan estos 

aspectos como lo son las 

normas APA. 

 

MC1 

 

MC2  

Participación de los 

estudiantes durante la 

socialización 

Formal: Desarrollo de la 

rutina de pensamiento. 

 

Informal: Retroalimentación 

del docente 

INVESTIGACI´ON 

GUIADA 

META DE 

COMPRENSIÓN 

APLICADA 

CRITERIOS RETROALIMENTACIÓN 
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Se discutirá la experiencia de 

las normas APA en otras 

asignaturas, su pertinencia y 

relevancia, resaltando que es 

un delito en la legislación 

colombiana y se estudiara 

casos actuales de plagio.  

 

Luego, el docente pondrá 

ejemplos de citación 

parafraseada y textual 

tomadas del Centro de 

Escritura Javeriano. (2020), lo 

que permitirá la discusión 

para aclarar conceptualmente 

qué es una cita, que implica 

ser textual, parafraseado y qué 

se puede citar en un trabajo 

académico. Para esto, se les 

propone realizar un esquema 

mental para consolidar lo 

orientado.  

MC1  

 

MC3 

 

MC4 

 

Participación de los 

estudiantes durante la 

socialización 

Informal: Retroalimentación 

del docente aclarando dudas 

y preguntas de los 

estudiantes.  

 

PRODUCCI´ON FINAL  META DE 

COMPRENSIÓN 

APLICADA 

CRITERIOS RETROALIMENTACIÓN 

El docente guiará la 

producción final en la que los 

estudiantes deben referenciar 

en formato APA una 

publicación de un periódico, 

dos libros, un vídeo de 

YouTube, dos publicaciones 

en redes sociales, una página 

web, una tesis, una referencia 

legal. Lo anterior, debe tener 

una relación con su proyecto, 

lo cual pueden trabajar por 

equipos de trabajo pero cada 

uno debe registrar su propia 

producción  

 

 

MC4 

MC5  

Elaboración del informe 

correspondiente a la acción 

propuesta. 

Informal: Retroalimentación 

del docente.  

 

Formal: Revisión del 

documento escrito que 

presentarán con la acción 

propuesta.  

REFERENTES DISCIPLINARES: 
 

Centro de Escritura Javeriano. (2020). Normas APA, séptima edición. Cali, Colombia: Pontificia Universidad Javeriana. 

https://www2.javerianacali.edu.co/centro-escritura/recursos/manual-de-normas-apa-septima-edicion#gsc.tab=0%C2%A0  

 

Caricatura sobre plagio (s.f.).  https://www.udla.edu.ec/wp-content/uploads/2017/10/Guia-general-de-titulacion-para-

trabajos-empastados.pdf  

 

Estrategia 3 (Sesión 5 y 6) 
Docente: Daniel Alejandro 

Contreras Castro 

Asignatura: 

Investigación 

Grado: Décimo 

 

Periodo: III 

CONTEXTO 

El grupo está compuesto por 22 estudiantes, 11 hombres y 11 mujeres, de los cuales 8 (2 hombres y 6 mujeres) se 

encuentran en virtualidad, entre edades de 14 a 16 años. En este grupo no hay ninguno que presente una necesidad 

educativa especial, son pertenecientes a estratos socioeconómicos 4, 5 y 6. Sus dinámicas son más receptivas que 

participativas y propositivas. Los espacios de intervención se realizan de 12:35pm a 2:00pm siendo después de la hora 

de almuerzo escolar.   

HILO CONDUCTOR:  

https://www2.javerianacali.edu.co/centro-escritura/recursos/manual-de-normas-apa-septima-edicion#gsc.tab=0%C2%A0
https://www.udla.edu.ec/wp-content/uploads/2017/10/Guia-general-de-titulacion-para-trabajos-empastados.pdf
https://www.udla.edu.ec/wp-content/uploads/2017/10/Guia-general-de-titulacion-para-trabajos-empastados.pdf
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¿Cómo se pueden delimitar y caracterizar categorías y variables en las situaciones cotidianas y dentro del proceso 

investigativo?  

TÓPICO GENERATIVO:  Categorías (cualitativas) y variables (cuantitativas)  

COMPETENCIAS:  

Habilidades de Investigación 

Exploración – Reconocimiento -Búsqueda -Seguimiento 
Me aproximo al conocimiento como científico-a natural 
Busco información en diferentes fuentes, escojo la pertinente y doy el crédito correspondiente. 
Me aproximo al conocimiento como científico social 
Describo la metodología que seguiré en mi investigación que incluya un plan de búsqueda de diversos tipos de 

información pertinente a los propósitos de mi investigación. 
METAS DE COMPRESIÓN 

CONTENIDO: 

6. Los estudiantes 

comprenderán la 

diferencia entre una 

categorías y variable 

dentro de contextos 

cotidianos y en los 

procesos de investigación 

(MC1). 

7. Los estudiantes comprenderán 

las características de una 

categoría y una variable 

teniendo en cuenta los 

enfoques de investigación 

(MC2).  

MÉTODO: 

8. Los 

estudiantes 

desarrollarán 

comprensión 

cuando 

logren 

identificar a 

partir de 

situaciones 

cotidianas y 

en su propio 

proyecto 

categorías y 

variables de 

acuerdo a los 

conceptos 

abordados 

(MC3). 

PROPÓSITO: 

9. Los estudiantes 

desarrollarán 

comprensión 

cuando 

consideren en que 

situaciones existe 

y se utiliza una 

variable o 

categoría en una 

situación 

cotidiana, la 

solución de 

problemas o 

dentro del 

proceso 

investigativo 

(MC4) 

COMUNICACIÓN: 

10. Los estudiantes 

comprenderán que 

pueden argumentar para 

solución de situaciones 

problema cotidiana o 

investigativa si se 

requiere un emplear una 

categoría o variable 

partiendo de los 

conceptos abordados  

(MC5) 

DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÓN  VALORACIÓN CONTINUA 

EXPLORATORIO META DE 

COMPRENSIÓN 

APLICADA 

CRITERIOS RETROALIMENTACIÓN 

La clase inicia con una rutina de 

pensamiento ‘ver, pensar y 

preguntarse´ en el que se abordará la 

siguiente imagen:  

 
Con la cual se busca, generar una 

discusión en torno a los 

conocimientos previos que tienen 

sobre estos conceptos, y con los 

conocimientos construidos frente a 

los enfoques para así lograr su 

diferenciación. Así, se establece su 

relación diferencia con la estadística.  

MC1 

 

MC2  

Participación de los 

estudiantes durante la 

socialización 

Formal: Desarrollo de la 

rutina de pensamiento. 

 

Informal: Retroalimentación 

del docente 

INVESTIGACI´ON GUIADA META DE 

COMPRENSIÓN 

APLICADA 

CRITERIOS RETROALIMENTACIÓN 

El docente genera espacios de 

discusión sobre los aspectos 

cualitativos, cuantitativos, su 

diferencia con los enfoques, y su 

relación con la estadística. Para esto, 

se plantean situaciones de la vida 

MC1  

 

MC3 

 

MC4 

 

Participación de los 

estudiantes durante la 

socialización 

Informal: Retroalimentación 

del docente aclarando dudas 

y preguntas de los 

estudiantes.  
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cotidiana, como organizar fiestas, 

relaciones socio afectivas y 

familiares en las que se emplean 

estos conceptos. Por último, se 

relaciona con el proceso 

investigativo, realizando la 

conceptualización de los conceptos.  

Así, se les propone realizar un 

esquema mental para consolidar lo 

orientado.  

PRODUCCI´ON FINAL  META DE 

COMPRENSIÓN 

APLICADA 

CRITERIOS RETROALIMENTACIÓN 

El docente guiará como producción 

final que a partir de un recuerdo 

jocoso realizar un análisis a partir de 

un gráfico o cuadro en el que 

identifiquen las variables y 

categorías que encuentran en su 

relato, describiendo sus 

características y aspectos 

cualitativos o cuantitativos según el 

caso.  

 

 

MC4 

MC5  

Elaboración del 

informe 

correspondiente a la 

acción propuesta.  

Informal: Retroalimentación 

del docente.  

 

Formal: Revisión del 

documento escrito con la 

descripción de categorías o 

variables.  

REFERENTES DISCIPLINARES: 

 

Hernández-Sampieri, H., Fernández-Collado, C. y Baptista-Lucio, P. (2014). Metodología de la Investigación. Sexto 

Edición. México: Editorial McGraw Hill.   https://www.uca.ac.cr/wp-content/uploads/2017/10/Investigacion.pdf  

Estrategia 4 (Sesión 7 y 8) 

 
Docente: Daniel Alejandro 

Contreras Castro 

Asignatura: 

Investigación 

Grado: Décimo 

 

Periodo: III 

CONTEXTO 

El grupo está compuesto por 22 estudiantes, 11 hombres y 11 mujeres, de los cuales 8 (2 hombres y 6 mujeres) se 

encuentran en virtualidad, entre edades de 14 a 16 años. En este grupo no hay ninguno que presente una necesidad 

educativa especial, son pertenecientes a estratos socioeconómicos 4, 5 y 6. Sus dinámicas son más receptivas que 

participativas y propositivas. Los espacios de intervención se realizan de 12:35pm a 2:00pm siendo después de la hora 

de almuerzo escolar.   

HILO CONDUCTOR:  

¿Cómo se podrían identificar los enfoques y diseños de investigación en situaciones problema cotidiana y dentro del 

proceso investigativo que se está desarrollando?  

TÓPICO GENERATIVO:   Enfoques y diseños de investigación 

COMPETENCIAS:  

Habilidades de Investigación 

Exploración – Reconocimiento -Búsqueda -Seguimiento 
Me aproximo al conocimiento como científico-a natural 
Busco información en diferentes fuentes, escojo la pertinente y doy el crédito correspondiente. 
Me aproximo al conocimiento como científico social 
Describo la metodología que seguiré en mi investigación que incluya un plan de búsqueda de diversos tipos de 

información pertinente a los propósitos de mi investigación. 
METAS DE COMPRESIÓN 

CONTENIDO: 

1. Los estudiantes 

comprenderán la 

diferencia entre el 

enfoque cualitativo, 

cuantitativo y mixto 

dentro de contextos 

cotidianos y en los 

MÉTODO: 

3. Los estudiantes 

desarrollarán 

comprensión 

cuando logren 

identificar a partir 

de situaciones 

problema y en su 

PROPÓSITO: 

4. Los estudiantes 

desarrollarán 

comprensión 

cuando 

consideren en que 

situaciones 

problema o 

COMUNICACIÓN: 

5. Los estudiantes 

comprenderán que 

pueden argumentar el 

uso de un enfoque y 

diseño de investigación 

determinado para 

abordar la solución de 

https://www.uca.ac.cr/wp-content/uploads/2017/10/Investigacion.pdf
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procesos de 

investigación (MC1). 

2. Los estudiantes 

comprenderán las 

características de los 

diferentes diseños de 

investigación cualitativa 

y cuantitativa teniendo en 

cuenta el problema de 

investigación (MC2).  

propio proyecto 

que enfoque y 

diseño de 

investigación es 

pertinente de 

acuerdo a los 

conceptos 

abordados (MC3). 

problema de 

investigación se 

utiliza un 

determinado 

enfoque y diseño 

de investigación 

específico (MC4) 

situaciones problema 

cotidianas o 

investigativas partiendo 

de los conceptos 

abordados  (MC5) 

DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÓN  VALORACIÓN CONTINUA 

EXPLORATORIO META DE 

COMPRENSIÓN 

APLICADA 

CRITERIOS RETROALIMENTACIÓN 

La clase inicia con una rutina de 

pensamiento ‘ideas, preguntas y 

metáforas’ con la que cada 

estudiante a partir de un cuadro 

en el que aborda estas 

categorías realiza un análisis de 

sus conocimientos previos 

sobre el tópico, para esto el 

educador realiza las siguientes 

preguntas de indagación:  

¿Qué es lo cualitativo y 

cuantitativo? 

¿Cómo sería un enfoque 

cualitativo y qué abordaría? 

¿Qué implicaría un enfoque 

cuantitativo y cualitativo en la 

investigación? 

 

MC1 

 

MC2  

Participación de los 

estudiantes durante la 

socialización 

Formal: Desarrollo de la 

rutina de pensamiento. 

 

Informal: Retroalimentación 

del docente 

INVESTIGACI´ON GUIADA META DE 

COMPRENSIÓN 

APLICADA 

CRITERIOS RETROALIMENTACIÓN 

El docente genera espacios de 

discusión sobre los aspectos 

cualitativos, cuantitativos frente 

a los enfoques de investigación, 

estableciendo un cuadro 

comparativo. Luego, con 

situaciones problema de 

ejemplo y en discusión con los 

estudiantes se socializa los 

diseños cualitativos partiendo 

de sus tesis principales siendo 

la etnografía, estudio de caso, 

fenomenológicos, biográficos-

narrativos, investigación acción 

y acción participativa, estudio 

documental.  

Así mismo, se hizo el contraste 

con los diseños cuantitativos, 

experimentales, no 

experimentales y sus 

subdivisiones.  

Así, se les propone realizar un 

esquema mental para consolidar 

lo orientado.  

MC1  

 

MC3 

 

MC4 

 

Participación de los 

estudiantes durante la 

socialización 

Informal: Retroalimentación 

del docente aclarando dudas 

y preguntas de los 

estudiantes.  

 

PRODUCCI´ON FINAL  META DE 

COMPRENSIÓN 

APLICADA 

CRITERIOS RETROALIMENTACIÓN 
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El docente guiará como 

producción final, realizar un 

análisis en el que establezca el 

enfoque y el tipo de 

investigación o diseño 

investigativo pertinente para 

abordarlo a partir de los 

siguientes casos: 

• Las peleas de pareja a 

causa de malos entendidos por 

redes sociales. 

• Bajo rendimiento 

escolar e indisciplina en 

estudiantes de grado décimo 

entre hombres y mujeres. 

• Percepciones de la 

libertad religiosa frente a la 

experiencia de satanistas 

practicantes dentro de una 

comunidad.  

• Diferencias entre 

hombres y mujeres en las 

estrategias de conquista para 

conseguir pareja mediados por 

las tecnologías. 

 

 

MC4 

MC5  

Elaboración del 

informe 

correspondiente a la 

acción propuesta.  

Informal: Retroalimentación 

del docente.  

 

Formal: Revisión del 

documento escrito con el 

análisis de las situaciones 

propuestas desde los 

enfoques de investigación.  

REFERENTES DISCIPLINARES: 

Hernández-Sampieri, H., Fernández-Collado, C. y Baptista-Lucio, P. (2014). Metodología de la Investigación. Sexto 

Edición. México: Editorial McGraw Hill.   https://www.uca.ac.cr/wp-content/uploads/2017/10/Investigacion.pdf 

Estrategia 5 (Sesión 9 y 10) 

 
Docente: Daniel Alejandro 

Contreras Castro 

Asignatura: 

Investigación 

Grado: Décimo 

 

Periodo: IV 

CONTEXTO 

El grupo está compuesto por 22 estudiantes, 11 hombres y 11 mujeres se encuentran todos los estudiantes 

presenciales, entre edades de 14 a 16 años. En este grupo no hay ninguno que presente una necesidad educativa 

especial, son pertenecientes a estratos socioeconómicos 4, 5 y 6. Sus dinámicas son más receptivas que participativas 

y propositivas. Los espacios de intervención se realizan de 12:35pm a 2:00pm siendo después de la hora de almuerzo 

escolar.   

HILO CONDUCTOR:  

¿Cómo se pueden realizar registros de observación objetivos y cuál es su diferencia con los registros de diario de 

campo para la recolección de datos en situaciones problema cotidianas o dentro del proceso investigativo que se esta 

diseñando?  

TÓPICO GENERATIVO:   El diario de campo y la observación como técnica de recolección de la información 

COMPETENCIAS:  

Habilidades de Investigación 

Exploración – Reconocimiento -Búsqueda -Seguimiento 
Me aproximo al conocimiento como científico-a natural 

Propongo modelos para predecir los resultados de mis experimentos y simulaciones. 
Me aproximo al conocimiento como científico social 
Diseñó un cronograma de trabajo. 

METAS DE COMPRESIÓN 

CONTENIDO: 

1. Los estudiantes 

comprenderán las 

diferencias entre el 

diario de campo, 

registros de 

observación y ver 

dentro de contextos 

MÉTODO: 

3. Los estudiantes 

desarrollarán 

comprensión 

cuando logren 

identificar a partir 

de situaciones 

problema y en su 

PROPÓSITO: 

4. Los estudiantes 

desarrollarán 

comprensión 

cuando 

consideren de 

acuerdo a la 

situación 

COMUNICACIÓN: 

5. Los estudiantes 

comprenderán que 

pueden argumentar el 

uso de registro de 

observación o diario de 

campo para recolectar 

datos en determinadas 

https://www.uca.ac.cr/wp-content/uploads/2017/10/Investigacion.pdf
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cotidianos y en los 

procesos de 

investigación (MC1). 

2. Los estudiantes 

comprenderán las 

características del diario 

de campo y el registro de 

observación como 

instrumento para 

recolectar datos(MC2).  

propio proyecto 

cuando aplicar un 

registro de 

observación o 

utilizar un diario 

de campo  de 

acuerdo a los 

conceptos 

abordados (MC3). 

problema o 

problema de 

investigación se 

deba utilizar un 

registro de 

observación o un 

diario de campo 

para recolectar 

datos (MC4) 

situaciones problema 

cotidianas o 

investigativas partiendo 

de los conceptos 

abordados  (MC5) 

DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÓN  VALORACIÓN CONTINUA 

EXPLORATORIO META DE 

COMPRENSIÓN 

APLICADA 

CRITERIOS RETROALIMENTACIÓN 

La clase inicia con una rutina de 

pensamiento ‘veo, pienso y 

pregunta’ que se aborda con la 

siguiente imagen de una pintura 

de Salvador Dalí:  

 

 
Con lo anterior, se busca 

discutir sobre ver y observar, 

cómo se podría registrar las 

observaciones, y cómo se 

aplicaría estos procesos en la 

investigación.  

MC1 

 

MC2  

Participación de los 

estudiantes durante la 

socialización 

Formal: Desarrollo de la 

rutina de pensamiento. 

 

Informal: Retroalimentación 

del docente 

INVESTIGACIÓN GUIADA META DE 

COMPRENSIÓN 

APLICADA 

CRITERIOS RETROALIMENTACIÓN 

El docente genera espacios de 

discusión sobre casos del aula 

en los que un profesor los 

observa y acusa con 

coordinación, se pretendió 

conceptualizar lo concerniente a 

los registros de observación, se 

socializará las características de 

una observación como se 

considera un registro objetivo, 

el diseño de matriz de 

observación y 

recomendaciones.  

Por otro lado, a partir de casos 

se profundiza como el diario de 

campo tiene en cuenta el 

registro de observación, pero, 

permite al investigador 

reflexionar sobre lo observado, 

MC1  

 

MC3 

 

MC4 

 

Participación de los 

estudiantes durante la 

socialización 

Informal: Retroalimentación 

del docente aclarando dudas 

y preguntas de los 

estudiantes.  
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siendo más provechoso para un 

proceso investigativo 

cualitativo. 

Así, se les propone realizar un 

esquema mental para consolidar 

lo orientado.  

PRODUCCI´ON FINAL  META DE 

COMPRENSIÓN 

APLICADA 

CRITERIOS RETROALIMENTACIÓN 

El docente guiará como 

producción final, registro de 

observación desde la estructura 

de un diario de campo a partir 

de un recuerdo colectivo en el 

curso de alguna situación del 

pasado, resaltando que el 

enfoque es describir lo que 

observó del recuerdo y no decir 

lo que piensa/siente de la 

situación, por último, se 

socializara las observaciones 

para contrastar con los relatos 

de los demás y discutir sobre 

los límites de la observación y 

sus registros como datos 

fiables.  

MC4 

MC5  

Elaboración del 

informe 

correspondiente a la 

acción propuesta.  

Informal: Retroalimentación 

del docente.  

 

Formal: Revisión del 

documento escrito con el 

análisis de las situaciones 

propuestas desde el registro 

de observación con la 

estructura de diario de 

campo.   

REFERENTES DISCIPLINARES: 
 

Hernández-Sampieri, H., Fernández-Collado, C. y Baptista-Lucio, P. (2014). Metodología de la Investigación. Sexto 

Edición. México: Editorial McGraw Hill.   https://www.uca.ac.cr/wp-content/uploads/2017/10/Investigacion.pdf. 

 

Estrategia 6 (Sesión 11 y 12) 

 
Docente: Daniel Alejandro 

Contreras Castro 

Asignatura: 

Investigación 

Grado: Décimo 

 

Periodo: IV 

CONTEXTO 

El grupo está compuesto por 22 estudiantes, 11 hombres y 11 mujeres se encuentran todos los estudiantes 

presenciales, entre edades de 14 a 16 años. En este grupo no hay ninguno que presente una necesidad educativa 

especial, son pertenecientes a estratos socioeconómicos 4, 5 y 6. Sus dinámicas son más receptivas que participativas 

y propositivas. Los espacios de intervención se realizan de 12:35pm a 2:00pm siendo después de la hora de almuerzo 

escolar.   

HILO CONDUCTOR:  

¿Cómo se pueden realizar análisis de datos cualitativos y cuantitativos en situaciones problema cotidianas o dentro del 

proceso investigativo que se esta diseñando?  

TÓPICO GENERATIVO:   Analizar datos cualitativos y cuantitativos.  

COMPETENCIAS:  

Habilidades de Investigación 

Exploración – Reconocimiento -Búsqueda -Seguimiento 
Me aproximo al conocimiento como científico-a natural 

Propongo modelos para predecir los resultados de mis experimentos y simulaciones. 
Me aproximo al conocimiento como científico social 
Diseñó un cronograma de trabajo. 

METAS DE COMPRESIÓN 

CONTENIDO: 

1. Los estudiantes 

comprenderán las 

diferencias entre el 

análisis de datos 

cualitativos y 

cuantitativos dentro de 

MÉTODO: 

3. Los estudiantes 

desarrollarán 

comprensión 

cuando logren 

identificar a 

partir de 

PROPÓSITO: 

4. Los estudiantes 

desarrollarán 

comprensión 

cuando 

consideren de 

acuerdo a la 

COMUNICACIÓN: 

5. Los estudiantes 

comprenderán que 

pueden argumentar el 

uso de determinado 

análisis de datos 

cualitativo o 

https://www.uca.ac.cr/wp-content/uploads/2017/10/Investigacion.pdf
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contextos cotidianos y en 

los procesos de 

investigación (MC1). 

2. Los estudiantes 

comprenderán las 

características del análisis de 

datos cualitativos y 

cuantitativos de acuerdo a 

los datos recolectados 

(MC2).  

situaciones 

problema y en 

su propio 

proyecto cómo 

aplicar el 

análisis de datos 

cualitativos o 

cuantitativo de 

acuerdo a los 

conceptos 

abordados 

(MC3). 

situación 

problema o 

problema de 

investigación 

que análisis de 

datos cualitativo 

o cuantitativo 

debe utilizar 

(MC4) 

cuantitativo según los 

datos recolectados 

según las situaciones 

problema cotidianas o 

investigativas partiendo 

de los conceptos 

abordados  (MC5) 

DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÓN  VALORACIÓN CONTINUA 

EXPLORATORIO META DE 

COMPRENSIÓN 

APLICADA 

CRITERIOS RETROALIMENTACIÓN 

La clase inicia con una rutina de 

pensamiento ‘veo, pienso y 

pregunta’ que se aborda con la 

siguiente imagen: 

 

 

 
Con lo anterior, se busca discutir 

acerca los conocimientos previos 

de los estudiantes, sus hipótesis y 

cómo a partir de las comprensiones 

construidas consideran que se debe 

realizar el análisis de datos.  

MC1 

 

MC2  

Participación de los 

estudiantes durante la 

socialización 

Formal: Desarrollo de la 

rutina de pensamiento. 

 

Informal: Retroalimentación 

del docente 

INVESTIGACIÓN GUIADA META DE 

COMPRENSIÓN 

APLICADA 

CRITERIOS RETROALIMENTACIÓN 

El docente genera espacios de 

discusión a partir de situaciones 

cotidianas y del aula para 

identificar el proceso de análisis 

con el apoyo de sus estudiantes a 

partir de las comprensiones 

establecidas en las sesiones 

anteriores.  

 

Con esto, se aborda la explicación 

que para analizar datos cualitativos 

se puede primero codificar los 

datos según los instrumentos, una 

vez hecho, se puede realizar el 

proceso de triangulación de datos 

que hace referencia cuando se 

analizan los datos de cada 

instrumento y se buscan aspectos 

divergentes y convergentes por 

cada instrumento. Otro manera, es 

realizar el análisis hermenéutico 

que se enfoca en los hallazgos de 

MC1  

 

MC3 

 

MC4 

 

Participación de los 

estudiantes durante la 

socialización 

Informal: Retroalimentación 

del docente aclarando dudas 

y preguntas de los 

estudiantes.  
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los instrumentos al ser éstos 

registros de textos.  

 

Mientras que, para los datos 

cualitativos se pueden utilizar 

herramientas o elementos de la 

estadística, como lo es la 

estadística descriptiva con la cual 

se busca identificar los factores 

que influyen en la variables. 

 

Así, se les propone realizar un 

esquema mental para consolidar lo 

orientado.  

PRODUCCI´ON FINAL  META DE 

COMPRENSIÓN 

APLICADA 

CRITERIOS RETROALIMENTACIÓN 

El docente guiará como producción 

final, un ejercicio para hacer por 

equipos de trabajo en el que debían 

diseñar preguntas que le 

permitieran recolectar dos datos 

cualitativos y un dato cuantitativo, 

para su posterior caracterización 

MC4 

MC5  

Elaboración del 

informe 

correspondiente a la 

acción propuesta.  

Informal: Retroalimentación 

del docente.  

 

Formal: Revisión del 

documento escrito con el 

análisis de las situaciones 

propuestas. 

REFERENTES DISCIPLINARES: 
 

Hernández-Sampieri, H., Fernández-Collado, C. y Baptista-Lucio, P. (2014). Metodología de la Investigación. Sexto 

Edición. México: Editorial McGraw Hill.   https://www.uca.ac.cr/wp-content/uploads/2017/10/Investigacion.pdf 
Anexo 6 

Experiencias de aprendizaje de las planeaciones bajo el marco de la EpC de un grupo focal de 

estudiantes de grado décimo 
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