
Haylen Perinesa ORCID: 0000-0002-7020-1014

ª Instituto Multidisciplinario de Ciencia y Tecnología. Universidad de La Serena, Chile. Correo-e: haylen.perines@userena.cl

•  25

DOI:  https://doi.org/10.22206/cyed.2021.v5i1.pp25-40

 Ciencia y Educación, Vol. 5, No. 1, enero-abril, 2021
ISSN (impreso): 2613-8794 • ISSN (en línea): 2613-8808

Recibido: 25/03/2020 • Aprobado: 26/05/2020

Cómo citar: Perines, H. (2021). Investigación educativa en la formación del profesorado: el caso de la Universidad de La 
Serena. Ciencia y Educación, 5(1), 25-40. https://doi.org/10.22206/cyed.2021.v5i1.pp25-40

Esta obra está bajo licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional

Educational research in teacher training: the case of the 
University of La Serena

Investigación educativa en la formación del profesorado: 
el caso de la Universidad de La Serena

Resumen

El objetivo del presente trabajo es determinar la presencia 
de la investigación educativa en los planes y programas de 
formación de las carreras de pedagogía de la Universidad 
de La Serena (Chile). Es el primer estudio en Chile que 
aborda esta temática, lo que significa un aporte impor-
tante a la literatura vigente. Se realizó un estudio cualita-
tivo a través de un análisis documental de los once planes 
y programas de estudio antiguos y de los renovados para 
el año 2019, utilizando como referencia elementos del 
análisis del discurso propuestos por Van Dijk (1980). Los 
resultados apuntan a que la investigación educativa tiene 
una presencia escasa dentro de los programas antiguos. 
Los planes y programas renovados, en cambio, tienen una 
inclusión más intencionada y organizada de ella. Entre 
las conclusiones se menciona la importancia de llevar a 
cabo cambios progresivos y graduales respecto a la forma 
de abordar la investigación educativa en la formación de 
profesorado.

Palabras clave: investigación; pedagogía; formación de 
profesores; educación superior; programas.

Abstract

The objective of this research is to determine the presence 
of educational research in the plans and training programs 
of the pedagogy careers of the University of La Serena 
(Chile). It is the first study in Chile that addresses this 
topic, which means an important contribution to current 
literature. A documentary analysis of the old and renewed 
study plans and programs for 2019 was carried out using 
as reference elements of the discourse analysis proposed 
by Van Dijk (1980). The results suggest that educational 
research has a scarce presence within the old programs. 
Renewed plans and programs, on the other hand, have a 
more deliberate and organized inclusion of it. Among the 
conclusions, the importance of carrying out a profound 
and substantial change regarding the way of approaching 
educational research in teacher training is mentioned.

Keywords: research; pedagogy; teacher training; higher 
education; programs.
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1. Introducción

“Formar profesionales que utilicen los métodos de la 
ciencia para transformar la realidad es una necesidad”; 
esta cita, extraída del estudio de Rubio et al. (2018, 
p. 336) refleja la orientación principal de este artículo 
y pone en evidencia lo que se abordará: la impor-
tancia de una formación profesional que considere 
los métodos científicos en sus programas como parte de 
una nueva perspectiva sobre la realidad educativa.

Cabe preguntarse por qué la investigación educa-
tiva debería tener mayor presencia e importancia en 
los programas de formación de profesorado. La lite-
ratura vigente ha evidenciado una serie de beneficios 
que las actividades de investigación educativa tienen 
para los estudiantes de las carreras de pedagogía. 
Por ejemplo, gracias a ella los estudiantes pueden 
mejorar sus competencias profesionales (Guilbert 
et al., 2015), pueden aprender a interpretar la inves-
tigación de otros (Ion, 2014) y pueden tomar mayor 
conciencia de su propio aprendizaje (Todd, Bannister 
y Clegg, 2004). De acuerdo con Goodyear y Zenios 
(2007) la participación de los estudiantes en la inves-
tigación educativa les permite desarrollar su capa-
cidad de comprender y participar en el proceso de 
producción de conocimiento.

Por otra parte, Levy y Petrulis (2012) consideran 
que las actividades de investigación educativa permiten 
que los estudiantes tengan una mayor autoconfianza e 
independencia en el aprendizaje y un mejor desarrollo 
de habilidades de pensamiento, como el análisis o la 
resolución de problemas. Todos estos beneficios posi-
bilitan que haya autores para los cuales la investigación 
educativa debe ser introducida desde los primeros años 
de estudio (p. ej., van der Linden et al., 2012).

Cuando los estudiantes de pedagogía inician su 
formación profesional comienzan a recibir una serie 
de contenidos y habilidades pertinentes a su profesión. 
Existen asignaturas relativas a la disciplina elegida por 
el estudiante: lenguaje, matemáticas, ciencias, artes, las 
que se complementan con las propias de la formación 
como docentes. En estas últimas se pueden encon-
trar una variedad de saberes, que en general incluyen 
contenidos sobre currículo, evaluación, metodologías 

de enseñanza y prácticas. Sin embargo, entre estas asig-
naturas la investigación educativa no figura como un 
elemento prioritario, no tiene la presencia e impor-
tancia que debería en la formación de profesores y 
parece estar “invisibilizada” (Caín y Allan, 2017).

La escasa formación en investigación de los futuros 
docentes radica fundamentalmente en la presencia 
insuficiente de elementos de investigación en la orga-
nización curricular de las carreras de pregrado y en la 
débil importancia que se le otorga al tema en el trans-
curso de ellas (Perines, 2018; Perines y Campaña, 
2019). En este contexto, el presente estudio tiene por 
objetivo determinar la presencia de la investigación 
educativa en los planes y programas de formación y 
en el perfil de egreso de las carreras de pedagogía de la 
Universidad de La Serena (ULS-Chile), teniendo en 
cuenta el proceso de renovación curricular que están 
viviendo actualmente las once carreras de pedagogías 
de la ULS.

Cabe mencionar que este trabajo muestra los 
primeros resultados de la investigación “Presencia e 
importancia de la investigación educativa en la forma-
ción pedagógica y su valoración por estudiantes y 
docentes” financiada por ANID (Agencia Nacional de 
Investigación y Desarrollo del Gobierno de Chile), a 
través del proyecto Fondecyt de iniciación, N°11180227 
adjudicado por la autora.

1.1. Marco teórico

La realidad en Chile es que en muchos planes de 
estudio de pedagogía existen escasas asignaturas rela-
cionadas directamente con la investigación, las que, en 
caso de existir, se llevan a cabo en los semestres del final 
de la carrera. Así, la investigación no se establece como 
una necesidad u obligación dentro de la preparación 
profesional de los futuros profesores. De acuerdo con 
Perines y Campaña (2019) el lugar que la investigación 
ocupa en el currículo depende, generalmente, de las 
decisiones políticas de cada institución (Harris y Sass, 
2011) y de los contextos propios de cada una de ellas. 
La incorporación de la investigación en las programa-
ciones curriculares exige que las instituciones instauren 
e incluyan, de manera explícita, la investigación educa-
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tiva entre sus lineamientos formativos (Burn, 2007; 
Hagger y McIntyre, 2000; Lampert, 2009).

Desde la perspectiva de Anwaruddin y Pervin 
(2015), el compromiso de los docentes con la investiga-
ción educativa depende, entre otras cosas, de que hayan 
sido “alfabetizados” en ello, es decir, de que reciban 
educación sobre investigación cuando están estudiando 
pedagogía. Precisamente la formación en investigación 
(o la no-formación) es uno de los elementos criticados 
por los profesores en ejercicio en algunos estudios (p.ej., 
Murillo, Perines y Lomba, 2017; Perines y Murillo 
2017a, Perines y Murillo, 2017b). Muchos docentes 
tienen una mirada suspicaz sobre la preparación en 
investigación que recibieron y la indican como una de 
las causas del rechazo o indiferencia hacia las evidencias 
científicas o hacia los artículos de investigación, cuando 
ya ejercen la pedagogía. En otros casos, los profesores 
en ejercicio tienen problemas para construir un marco 
teórico, ya que muchos de ellos lo realizan a través del 
sentido común, y no a partir de las evidencias de otros 
autores (Tovar-Gálvez, 2018).

Una forma concreta de “alfabetizar” a los futuros 
profesores es a través de la vinculación de los estudiantes 
de pedagogía a proyectos de investigación (Parra, 2004). 
Un ejemplo preciso de ello, puede ser, trabajar con 
“semilleros de investigación”, entendidos como grupos 
disciplinares o interdisciplinares autónomos, donde 
estudiantes universitarios desarrollan estudios junto a 
docentes e investigadores, con el propósito de iniciar un 
camino formativo dentro del campo de la investigación 
(Hernández-Pino, 2005). Otra forma de sensibilizarlos 
con el tema es darle oportunidades concretas de observar 
problemas educativos provenientes de la realidad educa-
tiva, para que desde allí, puedan pensar en soluciones a 
dichas problemáticas.

En esta misma línea, Mansilla y Garrido (2019) 
afirman que la formación inicial de profesores debe 
avanzar hacia una didáctica de la metodología de 
la investigación escolar, con énfasis en la escuela y 
en sus necesidades. De acuerdo con estos autores, 
es importante que los programas de profesorado 
incluyan a la investigación dentro del currículum 
de manera transversal en el itinerario formativo, por 

medio de procesos reflexivos que surjan desde situa-
ciones educativas reales.

Ahora bien, los procesos de alfabetización en inves-
tigación enfrentan ciertas dificultades; desde la perspec-
tiva de Aldana de Becerra (2012), un ejemplo de estas 
dificultades es que la formación en investigación actual 
es lineal y fragmentada. Esta no motiva a los estudiantes 
a producir y reflexionar sobre el conocimiento, sino que 
se orienta a preparar al futuro profesor para que inves-
tigue “realmente” en estudios de posgrado y no en el 
grado. De acuerdo con este autor, la enseñanza de la 
investigación en los currículos antiguos es más infor-
mativa que formativa; muchos de los programas de 
pregrado incluyen a la investigación como una “receta” 
y “no como algo susceptible de ser comprendido, mejo-
rado o completado” (p. 6).

En esta revisión teórica se mencionarán aquellos 
estudios que abordan la formación investigativa, 
pero desde las valoraciones de los agentes educativos 
involucrados.

Siguiendo un orden cronológico para describirlas 
encontramos que, en el año 2002, Ruíz y Torres desa-
rrollan una investigación sobre la actitud de los estu-
diantes hacia el aprendizaje de la investigación en 
universidades venezolanas. Los hallazgos muestran 
que el 68 % de los estudiantes tenían una actitud entre 
neutra y desfavorable hacia el aprendizaje de la investi-
gación. Por otro lado, solo un 32 % mostró una actitud 
entre favorable y muy favorable, y este grupo corres-
pondió al área de ciencias básicas y de la salud. Dos 
años después, Torres (2004) realizó una investigación 
en la que comparó estrategias de enseñanza: receptivas 
activas. Los resultados muestran que cuando los profe-
sores universitarios utilizan estrategias prácticas que 
enfatizan la enseñanza de las ciencias, los estudiantes 
logran mejores aprendizajes en comparación con la 
enseñanza tradicional.

En el año 2012, van der Linden et al. realizan un 
estudio centrado en la actitud de los estudiantes hacia 
un curso introductorio de investigación. Este mostró 
que los estudiantes consideran la investigación educa-
tiva más importante que la posible utilización prác-
tica de una investigación en el futuro. Por otra parte, 
señalan que el aspecto menos útil del curso fue la falta 
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de conexión con el programa de estudios general de 
la carrera.

Si bien los autores Larenas et al. (2015) no centran su 
estudio específicamente en futuros docentes, sí obtienen 
hallazgos relevantes sobre su formación en investiga-
ción. Los autores realizan un estudio de enfoque mixto 
que pretende analizar los temas más relevantes de la 
formación de profesores en Chile. Respecto a la forma-
ción inicial docente, el 65 % de los docentes universi-
tarios afirma enseñar herramientas investigativas a sus 
estudiantes, mientras que un 28 % señala que forma a 
futuros investigadores.

En un trabajo más actual, Haberfellner y Fenzl 
(2017) obtuvieron resultados más optimistas al entre-
vistar a estudiantes de pedagogía sobre la importancia 
de la investigación educativa y sobre el impacto y 
utilidad de la investigación en la práctica educativa. 
Muchos de los entrevistados creen que obtener cono-
cimiento sobre la investigación educativa les ayuda a 
prepararse para el trabajo científico, lo cual consideran 
vital para su formación. Asimismo, gran parte de los 
participantes está convencido de que la investigación 
educativa y la evidencia de la investigación aumenta su 
conocimiento pedagógico.

Desde una perspectiva centrada en los procesos 
didácticos que se dan en las pedagogías nace el concepto 
de Aprendizaje Basado en la Investigación (ABI). En el 
contexto latinoamericano, el Tecnológico de Monterrey 
en su sitio de Investigación e Innovación Educativa, lo 
define como “la aplicación de estrategias de enseñanza 
y aprendizaje que tienen como propósito conectar la 
investigación con la enseñanza, las cuales permiten la 
incorporación parcial o total del estudiante en una inves-
tigación basada en métodos científicos, bajo la supervi-
sión del profesor” (2010, p. 208).

En esta línea, Peñaherrera, Chiluiza y Ortiz (2014) 
realizan una propuesta para incluir el Aprendizaje 
Basado en la Investigación (ABI) en el diseño acadé-
mico de un programa de estudio. Los autores buscan 
que, al finalizar el programa, los estudiantes posean 
habilidades para investigar como parte del propio 
proceso y no el sentido tradicional de la inclusión 
de un curso aislado de métodos de investigación. La 

propuesta se basa en llevar a cabo 16 pasos, en los que 
se incluyen, por ejemplo, definir y agrupar temas de 
investigación a desarrollar en los cursos, buscar líderes 
de trabajo, entre otros. Los autores concluyen que el 
ABI es una estrategia importante de aplicar en la prác-
tica pedagógica y destacan que su aplicación desarrolla 
habilidades de investigación como un proceso viven-
cial y no solo teórico.

Ahora bien, es importante también analizar qué 
competencias de investigación son relevantes en el 
contexto de la formación de profesorado. Diversos 
autores presentan una cierta coincidencia en la iden-
tificación de estas competencias (p. ej., Pirela y Prieto, 
2006; Gray, 2007; Meerah y Halim, 2012; Valdés, 
Vera y Carlos, 2012). Algunos de estos elementos 
son, por ejemplo: identificar, plantear y formular 
problemas, objetivos o hipótesis, manejar fuentes de 
información, habilidades de resolución de problemas 
científicos y prácticos, habilidades de comunicación y 
escritura de los resultados, actitudes personales y ética 
profesional, roles del investigador mediante la contri-
bución al desarrollo del conocimiento y el diseño de 
estudios y la publicación, entre otras (Rubio, et al. 
2016, p. 4).

Si algo se reitera en esta revisión teórica es que 
se necesitan nuevas formas de interacción donde los 
futuros profesores puedan vincularse con la investi-
gación (Zeichner, 1995, 2010). Lograrlo exige, entre 
otras cosas, un incremento de las oportunidades 
de aprendizaje en investigación, como también de 
mejores instancias de interacción con sus formadores 
(Korthagen, 2010).

Los futuros profesores deberían ser capaces de 
reflexionar críticamente y aplicar literatura de inves-
tigación para su contexto específico. Si los docentes 
de pregrado reconocen el valor que tienen las eviden-
cias para su práctica, se puede generar una incidencia 
en la forma en que abordan los conocimientos que 
produce la investigación (Eccles y Wigfield, 2002; 
Vetter y Ingrisani, 2013).

La generación y el uso del conocimiento son princi-
pios fundamentales para otorgar un sentido más profe-
sional y reflexivo a la labor docente. No obstante, la 
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capacidad de reflexión no parece ser un aspecto esencial 
en la identidad del profesor, al menos, así lo refleja el 
último informe de la evaluación docente chilena, donde 
la “reflexión a partir de los resultados de la evaluación” 
es la dimensión donde hay más bajo desempeño (Minis-
terio de Educación de Chile, 2016). Tampoco hay sufi-
ciente evidencia de que los procesos formativos del 
profesor se hayan encargado de ello, al menos en forma 
intencionada y planificada (Catalán, 2011, 2017; Perre-
noud, 2007). Asimismo, “la formación inicial docente 
en Chile enfrenta el desafío de buscar un sistema de 
atracción a la profesión docente, que permita que los 
futuros profesores se conviertan en agentes reflexivos 
y no sólo en transmisores mecánicos del currículum” 
(Larenas et al., 2015, p. 4). La reflexividad del profesor 
favorecerá la calidad de la docencia, ya que les permi-
tirá replantearse sus propias creencias y tomar decisiones 
con autonomía (Scherping, 2010).

Finalmente, resulta pertinente mencionar los tres 
ámbitos en que, según Forner (2000, p. 41), debe 
mejorar la relación entre la investigación y la forma-
ción del profesorado:

1. La investigación en la formación: se refiere al 
incremento de la presentación y análisis de 
estudios e investigaciones como recurso en las 
materias curriculares.

2. La investigación para la formación: se refiere al 
uso de la investigación sobre contenidos curri-
culares por parte de los propios estudiantes, 
como una opción de mejora de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje y como alternativa a las 
rutinas tradicionales de los docentes.

3. La formación para la investigación: se refiere a la 
capacitación de los estudiantes en materias 
de investigación para que puedan colaborar y 
desarrollar proyectos de investigación vincu-
lados a su práctica profesional.

2. Metodología

El objetivo de este estudio es determinar la 
presencia de la investigación educativa en los planes y 
programas de formación y en el perfil de egreso de las 

carreras de pedagogía de la Universidad de La Serena 
(Chile). Como se ha mencionado, este propósito 
también es el primer objetivo establecido en el proyecto 
Fondecyt N° 11180227. De forma concreta, se realizó 
un estudio cualitativo, utilizando la técnica del análisis 
documental. Asimismo, se realizó un análisis de los 
once planes y programas de estudio antiguos (vigentes 
hasta 2018) y de los renovados para el año 2019.

El análisis documental busca describir y repre-
sentar los documentos de forma sistemática para faci-
litar su recuperación (Dulzaides y Molina, 2004). 
La finalidad de este tipo de análisis es simplificar 
el contenido de los documentos y representarlos de 
una forma diferente a la original, tomando solo sus 
elementos esenciales o referenciales (Peña Vera y Pirela 
Morillo, 2007).

La complejidad de realizar un análisis documental 
es que este adolece de una metodología de trabajo defi-
nida. Es por ello que el análisis del discurso se constituye 
como un marco metodológico para el análisis docu-
mental, entendiendo “que los documentos son discursos 
expresados a través de textos, y, por consiguiente, su 
estructura discursiva puede ser abordada a partir de 
los lineamientos y procesos aplicados en el análisis del 
discurso” (Peña Vera y Pirela Morillo, 2007, p. 9). Por 
estos motivos, se han utilizado como marco referencial 
las macrorreglas propuestas por van Dijk (1980), las que 
orientaron el análisis del discurso presente en cada uno 
de los documentos institucionales.

De acuerdo con Peña Vera y Pirela Morillo (2007, 
p. 12), las macrorreglas de van Dijk permiten “recons-
truir la capacidad lingüística del individuo, enlazando 
significados y convirtiéndolos en totalidades signifi-
cativas más grandes; su característica principal es 
su naturaleza organizadora, por cuanto le imprimen 
unidad a las proposiciones, las cuales son la represen-
tación abstracta de la información”.

Estas macrorreglas son:
1. Omitir: que consiste en suprimir la infor-

mación que no sea relevante.
2. Seleccionar: consiste en discriminar elementos 

del texto, lo cual requiere también omitir 
alguna información.
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3. Generalizar: consiste en generar una propo-
sición generalizante o abstracción que abarque 
otros elementos.

4. Construir o integrar: consiste en generar una 
proposición o concepto más general que 
aborde la totalidad del discurso.

A través de este razonamiento se indagó en los 
programas de estudio y en el perfil de egreso de las 
carreras de pedagogía, tanto de los programas antiguos 
como de los que están en proceso de renovación para el 
año 2019. En ambos casos se identificaron las asigna-
turas que trabajan explícitamente con elementos propios 
de la investigación educativa, utilizando principalmente 
la macrorregla de la selección. También se indagó en la 
descripción detallada de cada una de estas asignaturas: 
descripción, objetivos, contenidos, evaluación, biblio-
grafía en el caso de los planes antiguos; y descripción, 
estándares, resultados de aprendizaje, contenidos, estra-
tegias metodológicas, evaluación y bibliografía, en el 
caso de los programas renovados. En este caso, se utili-
zaron en distinta medida, las cuatro macrorreglas: 
omitir, seleccionar, generalizar y construir. La macrorregla 
omitir fue menos utilizada ya que se intentó revisar la 
totalidad del escrito. Se utilizó la macrorregla de selec-
cionar al momento de revisar la descripción de la asig-
natura y los contenidos considerando que estos dos 
ítems proporcionan información relevante respecto al 
fundamento que tiene la asignatura. La generalización se 
utilizó fundamentalmente cuando se conoció el conte-
nido de todas las asignaturas analizadas y se determinó 
una mirada común en todas ellas. La macrorregla de 
construir se dio cuando se redactaron los resultados 
del estudio.

Posteriormente se analizó la presencia de la inves-
tigación educativa en los estándares y perfiles de egreso 
de cada una de las carreras. En el caso de los están-
dares, llamados competencias en otros contextos, se 
utilizó principalmente la macrorregla de seleccionar, 
al tomar solo aquellos estándares relacionados de una 
u otra forma con la investigación educativa. En el 
caso de los perfiles de egreso se utilizaron las macrorre-

glas de seleccionar, generalizar y construir, ya que luego 
de la lectura general se procedió a seleccionar aquellos 
apartados u oraciones vinculados directamente con la 
investigación, para luego extraer generalidades y cons-
truir la teoría.

2.1 Fuentes de información y contexto

Las carreras de pedagogías de la Universidad 
de La Serena

Realizar este estudio en la Universidad de la Serena 
(ULS) se fundamenta en dos motivos principales. 
El primero de ellos es que la ULS es la Universidad 
Estatal del Norte de Chile que cuenta con una mayor 
cantidad de carreras de pedagogía, las que en total son 
11, que se mencionan a continuación:

1. Pedagogía en Educación General Básica
2. Pedagogía en Educación Parvularia
3. Pedagogía en Educación Diferencial
4. Pedagogía en Matemáticas y Física
5. Pedagogía en Matemáticas y Computación
6. Pedagogía en Química y Ciencias Naturales
7. Pedagogía en Biología y Ciencias Naturales
8. Pedagogía en Historia y Geografía
9. Pedagogía en Inglés
10. Pedagogía en Educación Musical
11. Pedagogía en Castellano y Filosofía
Con esta oferta académica, la Universidad de La 

Serena entrega a la sociedad la mayoría de los docentes 
en ejercicio de la Región de Coquimbo, e incluso, 
también de la Región de Atacama. Este escenario 
convierte a esta universidad en un fructífero campo de 
estudio para conocer la realidad de sus programas 
de estudio.

Por otro lado, las carreras de pedagogía de la 
Universidad de La Serena están viviendo actualmente 
un importante proceso de cambios, que se enmarca 
en el Proyecto de Mejora Institucional FIP1501. Este 
proyecto, financiado por Programa de Mejoramiento 
de la Calidad y Equidad en la Educación (MECESUP) 



Ciencia y Educación 2021; 5(1, enero-abril): 25-40 • Artículos de investigación   •   31

Haylen Perines

se inició el año 2016. Uno de sus objetivos específicos 
es “resideñar el currículo de las pedagogías de acuerdo 
con la concepción institucional de un profesor de 
calidad, en coherencia con su modelo educativo 
que se centra en el aprendizaje, y a los lineamientos 
del MINEDUC expresados” (p. 12).

De acuerdo con este propósito se hizo un rediseño 
de los programas entre los años 2017 y 2018, proceso 
en el que se buscó establecer criterios comunes 
mínimos para las once carreras, especialmente en los 
estándares generales y pedagógicos, así como también 
en la definición de la licenciatura en educación. Los 
programas rediseñados iniciaron su fase de imple-
mentación en el curso académico del año 2019 (en 
el mes de abril específicamente), con los estudiantes 
que ingresaron a primer año.

Este escenario de cambios es propicio para analizar 
la presencia e importancia de la investigación educa-
tiva en la transición de los programas antiguos y reno-
vados y ver sus alcances en términos curriculares. Es 
importante mencionar que los estudiantes de segundo, 
tercero, cuarto y quinto continúan con los planes y 

programas antiguos, los que quedarán obsoletos una 
vez que egrese la generación que inició sus estudios en 
abril del 2019.

3. Resultados

Los resultados del análisis se organizan de acuerdo 
con la presencia de la investigación educativa en: los 
perfiles de egreso antiguos, perfiles de egreso reno-
vados, programas de estudio antiguos y programas de 
estudio renovados.

3.1 Presencia de la investigación educativa en 
los perfiles de egreso antiguos

En los programas de estudio antiguos no existe un 
apartado que indique explícitamente el concepto de 
“perfil de egreso”.

En los documentos oficiales se hace una presen-
tación de la carrera (véase figura 1) donde la “descrip-
ción” y las “aptitudes deseables” son elementos que 
podrían aludir a un posible perfil de egreso.

Figura 1.
Presentación de la carrera de pedagogía en educación parvularia

Nota: Malla Curricular Pedagogía en Educación Parvularia, Universidad de La Serena, año 2018.
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Como vemos en el ítem “descripción”, se habla 
de un enfoque humanista, del afecto, la creatividad, 
el dinamismo, pero no se alude a la investigación 
educativa en ningún aspecto. Lo mismo sucede en las 
“aptitudes deseables” donde, por ejemplo, en el caso 
de Pedagogía en Educación Parvularia, se menciona, 
entre otras cosas, la vocación de servicio social, el 
compromiso reflexivo y el respeto hacia los niños, pero 
nuevamente la investigación educativa está totalmente 
ausente. Ahora bien, si revisamos lo que sucede en las 
“aptitudes deseables” de las otras diez carreras de peda-
gogías, se observa que en algunas de ellas se mencionan 
elementos de la investigación educativa, pero con poca 
precisión, por ejemplo:

- Pedagogía en Biología y Ciencias Naturales: 
“facilidad para los estudios científicos”.

- Pedagogía en Educación Musical: “interés por 
la investigación”.

- Pedagogía en Historia y Geografía: “espíritu 
indagador”.

- Pedagogía en Matemáticas y Física: “facilidad 
para el estudio en ciencias experimentales 
y teóricas”.

Con estos elementos ha quedado en evidencia 
que no existe una presencia generalizada ni tampoco 
sistematizada de la investigación educativa en los 
perfiles de egreso. Cabe mencionar que los planes y 
programas renovados, al comenzar su implementa-
ción en el primer semestre del año 2019, afectarán 
solo a los estudiantes de primer año. Los alumnos y 
alumnas de segundo a quinto año seguirán cursando 
las asignaturas del programa actual con su respectivo 
perfil de egreso.

3.2 Presencia de la investigación en los perfiles 
de egreso renovados

El decreto exento de cada uno de los planes reno-
vados comienza con una descripción del perfil del 
egreso en coherencia con la especialidad de cada carrera, 
por lo que este elemento varía en cada una de ellas. Por 
ejemplo, el perfil de egreso de Pedagogía en Historia y 
Geografía es el siguiente:

El profesor/a de Estado en Historia y Geografía con 

su grado de Licenciado/a en Educación, egresado/a 
de la Universidad de la Serena, es un profesional de 
la educación que se caracteriza por comprender la 
construcción del conocimiento en el ámbito disci-
plinario y didáctico del contenido.
Reconoce su rol docente, indagando y reflexio-
nando sobre su práctica pedagógica en diversos 
contextos de la cultura escolar. Como peda-
gogo/a de Historia y Geografía, está capacitado/a 
para estimular la inserción de las nuevas gene-
raciones en el mundo actual, propiciando en sus 
estudiantes el desarrollo del pensamiento histó-
rico y geográfico, contribuyendo a su formación 
ciudadana y desarrollo integral (Decreto exento 
N° 269/2018, p. 1).
Luego, vemos que la primera novedad de los 

programas renovados es la incorporación de están-
dares genéricos (habilidades y capacidades generales que 
deben desarrollar los estudiantes en el área de forma-
ción general comunes a las once pedagogías), estándares 
pedagógicos (habilidades y capacidades vinculadas direc-
tamente con la licenciatura en educación comunes a las 
once pedagogías) y estándares disciplinares (referidos a 
las habilidades y capacidades que varían de acuerdo con 
cada especialidad).

Dentro de los estándares genéricos (que son un 
total de 10) hay uno de ellos que dice: “capacidad de 
abstracción, análisis y síntesis”. Si bien en dicho estándar 
no se menciona explícitamente la expresión “investiga-
ción educativa”, sí se alude a las habilidades propias de 
los procesos investigativos, por lo que, para efectos de 
este estudio, sí se considera como un elemento relacio-
nado con la investigación educativa. En cuanto a los 
estándares pedagógicos (que son un total de 7) uno de 
ellos dice: “capacidad investigativa y de reflexión crítica 
sobre su práctica pedagógica, los procesos educativos y las 
relaciones en la comunidad”. En este caso, hay una clara 
alusión a la investigación educativa, que se vincula con 
elementos de reflexión sobre la práctica pedagógica.

Otro elemento que se incorpora en los perfiles de 
egreso renovados es el perfil del licenciado en educa-
ción, que va en coherencia a los estándares pedagó-
gicos y que es común para las once carreras. Este 
perfil es el siguiente:
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Graduado/a universitario/a que posee conoci-
mientos de la estructura conceptual y epistemo-
lógica de las ciencias de la educación, de los 
fenómenos y situaciones educativas, y conoci-
mientos básicos de investigación educacional 
para analizar los problemas educativos y generar 
conocimientos profesionales asociados al mejo-
ramiento de su propio desempeño, de la unidad 
educativa de pertenencia y de los contextos 
próximos (Decreto exento N° 269/2018)
Este perfil del licenciado en educación alude direc-

tamente a la investigación educativa cuando dice: 
“conocimientos básicos de investigación educacional 
para analizar los problemas educativos y generar cono-
cimientos profesionales asociados al mejoramiento de 
su propio desempeño, de la unidad educativa de perte-

nencia y de los contextos próximos” (Decreto exento 
N° 269/2018). Esta inclusión deja en evidencia que la 
mirada hacia el tema, tanto en dicho perfil como en 
la presencia de estándares, es bastante diferente a lo 
observado en los perfiles antiguos.

3.3 Presencia de la investigación educativa en 
los planes antiguos

En los planes antiguos se observan las asignaturas 
propias de la disciplina y las relativas a la formación 
pedagógica, las que son comunes para las once carreras 
de pedagogía. Al observar la malla curricular en su 
totalidad, se evidencia la presencia de cuatro asigna-
turas relacionadas con la investigación educativa, las 
que se muestran en la tabla 1.

Tabla 1
Asignaturas relacionadas con la investigación educativa en los programas antiguos (vigentes hasta 2018)

Nombre 
asignatura Semestre en que se imparte Breve descripción
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-1er semestre: Pedagogía en Educación Diferencial, Pedagogía en 
Educación General Básica, Pedagogía en Educación Musical.

-2do semestre: Pedagogía en Castellano y Filosofía, Pedagogía 
en Educación Parvularia, Pedagogía en Inglés, Pedagogía en 
Matemáticas y Computación, Pedagogía en Matemáticas y 
Física, Pedagogía en Química y Ciencias Naturales, Pedagogía en 
Biología y Ciencias Naturales. 

Esta asignatura posee un carácter teórico y práctico y está orientada a lograr 
un conocimiento riguroso del diagnóstico educacional, entendido éste como 
un proceso de investigación aplicada, dirigido al conocimiento de contextos, 
interacciones y problemas educativos; y cuya finalidad es buscar, fundamentar 
e implementar soluciones a los mismos.

C
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Ed

uc
ac

ió
n

-2do semestre: Pedagogía en Educación Parvularia.

-3er semestre: Pedagogía en Educación Diferencial, Pedagogía en 
Educación General Básica, Pedagogía en Castellano y Filosofía, 
Pedagogía en Inglés, Pedagogía en Biología y Ciencias Naturales.

-4to semestre: Pedagogía en Historia y Geografía, Pedagogía en 
Matemáticas y Computación, Pedagogía en Matemáticas y Física.

-5to semestre: Pedagogía en Química y Ciencias Naturales

La asignatura posee un carácter eminentemente teórico, la cual,

contempla la revisión crítica de las bases epistemológicas que fundamentan la 
construcción del conocimiento en el ámbito de la educación. Con tal objeto se 
analizan las discusiones acerca de la estructura del conocimiento, los principios 
que la sostienen y la relación con los principios educativos.
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-6to semestre: Castellano y Filosofía, Educación Parvularia, 
Inglés.

-7mo semestre: Educación Diferencial, Educación General 
Básica, Educación Musical, Historia y Geografía, matemáticas 
y Computación, Matemáticas y Física, Química y Ciencias 
Naturales, Biología y Ciencias Naturales. 

Esta asignatura de enfoque teórico–práctica se vincula al campo de la 
investigación educacional y a sus alcances de carácter científico, educacional 
y social. El curso se constituye en una instancia de acercamiento, desde 
una perspectiva teóricamente sustentada, el análisis y discusión crítica de 
problemáticas actuales ligadas al ámbito de la educación. De manera paralela, 
se busca desarrollar en el estudiante las competencias necesarias para la 
elaboración colectiva de un proyecto de investigación, por medio del cual se 
evidencie la apropiación de los protocolos base de toda investigación científica.
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-7mo semestre: Castellano y Filosofía, Educación Parvularia, 
Inglés.

-8vo semestre: Educación Diferencial, Educación General 
Básica, Educación Musical, Historia y Geografía, Matemáticas 
y Computación, Matemáticas y Física, Química y Ciencias 
Naturales, Biología y Ciencias Naturales.

Es una asignatura de carácter teórico-práctico que profundiza en aspectos 
relacionados con la evaluación de una propuesta de investigación, el análisis 
de las condiciones para su puesta en práctica, la aplicación de los instrumentos 
y/o técnicas seleccionadas (trabajo de campo), la interpretación, en un primer 
nivel de análisis, de los datos obtenidos y el desarrollo de las conclusiones del 
estudio.

Nota: elaboración propia a partir de los programas de pedagogía de la Universidad de La Serena vigentes hasta 2018.
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Llama la atención que el semestre en que se imparte 
cada asignatura varía en algunas carreras, lo que no 
presenta una lógica pedagógica definida. Al parecer 
esto obedece netamente a decisiones de cada carrera y 
a la distribución definida por cada una de ellas.

En la descripción de las cuatro asignaturas vemos 
que Metodología del Diagnóstico Educacional tiene un 
enfoque teórico y práctico, mientras que Construcción 
del Conocimiento en Educación es fundamentalmente 
teórica. Por su parte, Metodología del Diagnóstico 
Educacional tiene una orientación de teoría y práctica, 
al igual que Seminario de Licenciatura.

Ahora bien, si se presta una mayor atención a la 
descripción de cada una de ellas, se evidencia que 

Seminario de Licenciatura es la que tiene un enfoque 
más “concreto” o de poner en práctica los conoci-
mientos adquiridos. Esto tiene cierta coherencia 
con el nivel alcanzado por los estudiantes al estar en 
séptimo u octavo semestre, por lo que se infiere que 
en los programas antiguos privilegia un tratamiento 
más bien teórico sobre la investigación educativa, 
para en el último semestre darle una orientación más 
cercana al contexto educativo real.

Para graficar la distribución de estas cuatro asig-
naturas, en el transcurso de la carrera se incorpora 
la figura 2, que expone la malla curricular antigua de 
Pedagogía en Educación General Básica:

Figura 2
Asignaturas de la carrera

Nota: Malla Curricular Pedagogía en Educación General Básica, Universidad de La Serena, año 2018.

Lo expuesto en la figura deja de manifiesto que no 
existe una vinculación o una interrelación entre cada 
una de las asignaturas, con la excepción de Metodo-
logía de la Investigación Educacional, que es pre-re-
quisito para el Seminario de Licenciatura. Las cuatro 

asignaturas vinculadas a la investigación se dan en 
semestres discontinuos y, como ya se dijo, no existe 
uniformidad respecto al semestre en que la asignatura 
se da en cada carrera.
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3.4 Presencia de la investigación educativa en 
los programas renovados

En los planes renovados y en proceso de imple-
mentación desde el año 2019, el primer cambio que 
queda a la vista es que todas las asignaturas que desa-
rrollan elementos de la investigación educativa tienen 
un orden secuencial, y cada una es pre-requisito de la 
siguiente. Asimismo, se cambian parcialmente las asig-
naturas del plan antiguo y se agrega una más, teniendo 
un total de cinco asignaturas vinculadas con la investi-
gación, las que se mencionan en la tabla 2.

Tabla 2
Asignaturas relacionadas con la investigación educativa 

en los programas renovados (vigentes desde 2019)

Nombre asignatura Año en que se 
imparte

Teorías de la educación 4to semestre

Epistemología y Paradigmas de la Investigación 
Educativa 5to semestre

Análisis de Proyectos de Investigación Educativa 6to semestre

Metodología de la Investigación Educativa 7mo semestre

Seminario de Licenciatura en Educación 8vo semestre

Nota: elaboración propia a partir del Decreto Exento N° 294/2018.

A la fecha, cada carrera y/o cada departamento 
continúa elaborando los programas, por lo que aquellos 
programas mencionados en la figura 2, no se encuen-
tran a disposición para ser analizados. Sin embargo, 
es posible establecer algunos alcances a partir de los 
nombres de las asignaturas. Las asignaturas Teorías 
de la Educación y Epistemología y Paradigmas de la 
Investigación Educativa tienen un enfoque más bien 
teórico y de adquisición de conocimientos iniciales 
sobre la investigación educativa. Por otra parte, las 
asignaturas Análisis de Proyectos de Investigación 
Educativa, Metodología de la Investigación Educativa 
y Seminario de Licenciatura, eventualmente tienen un 
enfoque más vinculado a la práctica pedagógica y al 
análisis de ella a partir de la investigación.

Para graficar la distribución de estas asignaturas 
en el transcurso de la carrera se incorpora la figura 3, 

que expone la malla curricular renovada de Pedagogía 
en Biología y Ciencias Naturales:

Figura 3
Malla curricular renovada de Pedagogía en Biología 

y Ciencias Naturales

Nota: elaboración propia a partir del Decreto Exento 300/2018.
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En la figura expuesta queda en evidencia que las asig-
naturas vinculadas a la investigación educativa siguen 
una secuencia y que cada una tiene como pre-requisito 
a anterior. También es importante mencionar que estas 
asignaturas tienen la misma lógica en las once pedago-
gías. Ambos factores muestran diferencias contundentes 
entre los planes antiguos y renovados, especialmente en 
la distribución de las asignaturas.

4. Discusión y conclusiones

Antes de iniciar la discusión y las conclusiones es 
importante recordar que el principal objetivo de este 
trabajo es determinar la presencia de la investigación 
educativa en los planes y programas de las carreras de 
pedagogía de la Universidad de La Serena (Chile), lo 
que incluye los programas antiguos y los renovados. 
El primer elemento que queda en evidencia desde un 
punto de vista comparativo es que existen claras dife-
rencias entre los programas y perfiles de los planes 
antiguos y los renovados. Mirando estos hallazgos a 
la luz de los estudios centrados en este tema, vemos 
que, en coherencia a lo mencionado por Aldana de 
Becerra (2012), la formación en investigación en los 
programas antiguos es más bien fragmentada. Por otra 
parte, en los programas renovados existe una mejor 
intención de que la investigación formativa puede 
integrarse en el plan de estudios de modo progresivo 
en profundidad y extensión, en coherencia a lo indi-
cado por Parra (2004).

Respecto a las competencias de investigación 
destacadas por algunos autores (p. ej., Pirela y Prieto, 
2006; Gray, 2007; Meerah y Halim, 2012; Valdés et 
al., 2012), ya mencionadas en el marco teórico, ha 
quedado en evidencia que estas se intentan abordar 
tanto en los programas antiguos como en los reno-
vados, específicamente en la asignatura “Metodología 
de la Investigación Educativa”. Sin embargo, estos 
resultados permiten también cuestionar si una asigna-
tura es suficiente para desarrollar todas las competen-

cias mencionadas. Si bien en ambos planes se incluyen 
otras asignaturas relacionadas con la investigación, 
estas parecen tener un enfoque más bien teórico, 
por ejemplo: Construcción del Conocimiento en los 
planes antiguos y Teorías de la educación en los planes 
renovados. Surge una esperanza cuando vemos que en 
los planes renovados se agrega Análisis de Proyectos de 
Investigación en el sexto semestre, cátedra que debería 
tener un enfoque práctico y donde deberían trabajar 
las habilidades de investigación ya señaladas.

En este análisis ha quedado en evidencia que los 
planes y programas renovados expresan una mayor 
intencionalidad de incluir a la investigación educativa 
como un elemento central e importante dentro de la 
formación académica de un futuro profesor. Esto tiene 
cierta lógica en un contexto de renovación curricular, 
donde es inherente que se optimicen ciertos aspectos. 
Sin embargo, a partir de lo que señala la literatura 
vigente, queda la sensación de que no basta con la 
inclusión explícita de asignaturas, pues se requiere de 
más capacitaciones en investigación de los formadores 
y una real concientización sobre la importancia de la 
investigación educativa en el desarrollo profesional de 
los futuros docentes. Puede que se optimicen las asig-
naturas o se agreguen algunas, pero si no se orienta 
a los formadores para que se apropien de la investi-
gación como recurso tangible y necesario, los cambios 
quedarán en el plano superficial.

Cabe recalcar que este es el primer estudio en Chile 
que analiza la presencia e importancia de la investiga-
ción educativa en los programas de formación docente, 
siendo todavía más pionero en el contexto de la Univer-
sidad de La Serena, universidad de la zona norte de 
Chile con la mayor oferta académica de pedagogías.

Analizar los programas de pedagogía es una deuda 
pendiente que tenemos los investigadores educativos. 
Mucho se ha dicho sobre las valoraciones de los estu-
diantes sobre la investigación educativa, pero poco 
sobre cómo se articulan los programas y sus asigna-
turas respecto a ella.
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En esta línea, las principales contribuciones de 
esta investigación son, por una parte, aportar datos a 
la literatura vigente sobre la formación en investiga-
ción de los futuros profesores. Por la otra, se pretende 
ayudar a las universidades y a la propia Universidad 
de La Serena a observar de manera analítica la forma 
en que se incluye la investigación educativa dentro de 
los programas de estudio, así como mirar con ojos 
críticos la calidad de los procesos de renovación. Los 
nuevos programas deben ir más allá de cambios “en 
el papel” y debe existir un trabajo intencionado para 
optimizar la formación profesional.

La principal limitación de este estudio es que se 
realiza solo en el contexto de una universidad. Tal vez 
podría ser de interés desarrollar un estudio más amplio 
con más planes y programas universitarios tanto en 
Chile como en el extranjero. Otro desafío, mirando 
hacia el futuro de esta temática, es profundizar en las 
valoraciones que los propios docentes universitarios o 
los estudiantes tienen sobre los programas de pedagogía 
o sobre las renovaciones curriculares de estos. Tal vez 
haga falta evaluar el impacto real de las asignaturas en 
la realidad cotidiana de un profesor o profesora. Una 
manera de lograrlo es realizar estudios longitudinales 
que analicen la calidad de los programas renovados, o 
también investigaciones que analicen las valoraciones 
de los futuros profesores sobre la formación en inves-
tigación recibida o sobre las intenciones de utilizar la 
investigación, una vez que ingresen a la vida laboral 
(p. ej. Griffioen, 2018).

Los resultados de este estudio son importantes 
para la comunidad educativa nacional e internacional, 
porque en ellos se refleja la necesidad de incluir a la 
investigación educativa en los programas más allá de 
un salto cuantitativo. Esta inclusión no solo se trata 
de contar con asignaturas que traten a la investigación, 
sino que se requiere de un cambio más profundo al 
interior de las carreras, facultades y universidades. Un 
cambio que valide a la investigación educativa como un 

elemento fundamental en la formación de un profesor 
bien preparado para el mundo laboral. Un profesional 
reflexivo, capacitado y actualizado y sobre todo cons-
ciente de que las evidencias científicas pueden ser un 
aporte para lograr una educación de mejor calidad.
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