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NOTA DEL RECTOR

La política de divulgación de la Universidad Bolivariana de Vene-
zuela constituye un aporte fundamental, desde la academia revolu-
cionaria, para desarrollar las fuerzas de los pueblos en el camino de 
su emancipación. El Socialismo Bolivariano, como paradigma para 
solucionar la incógnita del hombre en libertad requiere de un riguro-
so trabajo intelectual que impulse transformaciones en los distintos 
ámbitos de la investigación, la cultura y las ideas que abordamos en 
cada esfuerzo colectivo y particular de nuestros autores.

La rigurosidad metodológica, la búsqueda de la belleza y la cali-
dad innovadora de las publicaciones de la UBV, la presencia de una 
investigación ponderada y propositiva para el desarrollo pacífico de 
la humanidad son propósitos en nuestra decidida gesta por el respeto 
de la dignidad humana.

La causa socialista, bolivariana tiene en este esfuerzo un nuevo 
aporte para el logro de un mundo mejor.

Sandra Oblitas
Rectora de la Universidad Bolivariana de Venezuela
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RESUMEN

El trabajo que se presenta parte de la conceptualización de la do-
cencia universitaria, asumida como praxis social consciente, que se 
construye desde un proceso reflexivo de la propia praxis desarro-
llada, posibilitando su proyección y la transformación individual, 
colectiva e institucional. Esta concepción reconoce los saberes que 
construyen los profesores(as) en la dinámica de la relación entre 
hacer y el ser docente, así como las posibilidades de dichos saberes 
para la comprensión, aporte o construcción de una didáctica y una 
pedagogía universitaria que da respuestas a las necesidades del pro-
ceso de formación de los profesionales universitarios, desde praxis 
formativas insurgentes y aportes creativos e innovadores. En tal sen-
tido se muestra inicialmente una caracterización de las relaciones 
y síntesis entre las categorías asociadas a la docencia universitaria. 
Como segundo aspecto se presentan los resultados de la reflexión 
de la actividad docente desarrollada por la autora desde el ser y el 
hacer como docente, con énfasis en los aspectos vinculados con la 
formación de investigadores(as), la praxis formativa insurgente en 
ese proceso, la producción de conocimientos y sus aportes pedagó-
gico-didácticos centradas en dos categorías: la docencia y la forma-
ción de investigadores(as). Finalmente se presenta una propuesta 
de libro digital para el apoyo a la formación de investigadores(as) 
en los estudios de postgrado en el contexto actual, acompañado de 
dos instrumentos para la valoración de su diseño y sus aportes al 
desarrollo de la praxis formativa de investigadores y sus resultados. 

Palabras clave: docencia universitaria, formación de investigado-
res(as), praxis formativa insurgente, identidad docente, aportes di-
dácticos.

La presentación en formato de video de este Trabajo se encuentra 
disponible en  el canal YouTube CONEEPEC UBV a través del enla-
ce https://youtu.be/Hzv8fZvhxPo
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INTRODUCCIÓN

Todo aspirante a la categoría de profesor titular debe presentar 
un trabajo, elaborado durante el período en el cual se desempeñó 
como profesor asociado, cuyas cualidades han de ser valoradas en la 
comunidad académica por sus aportes significativos a la docencia.

El trabajo que se expone, ha sido elaborado, considerando e inte-
grando los saberes construidos en el transitar la docencia universi-
taria tanto en el Centro de Estudios en Educación Emancipadora y 
Pedagogía Crítica CEPEC-UBV como en el postgrado de la Univer-
sidad Bolivariana de Venezuela UBV, específicamente en los semina-
rios de investigación orientados tanto a la elaboración de proyectos, 
como al acompañamiento en el proceso de desarrollo de las investi-
gaciones y la comunicación de sus resultados. 

La elaboración de esta propuesta ha sido dinamizada por las con-
diciones particulares del contexto actual de emergencia sanitaria 
mundial por algunas de las siguientes razones. :

La primera es que a causa de la emergencia sanitaria, ha sido ne-
cesario cambiar de manera súbita las estrategias usadas en la praxis 
formativa habitual, lo cual se ha caracterizado por la  incorporación 
de actividades mediadas por TIC,  aunada a la elaboración de recur-
sos didácticos para la docencia en el postgrado en esta modalidad. 

La segunda es que entre las actividades y recursos elaborados en 
la UBV destacan actividades acompañadas de material didáctico con 
orientaciones de orden metodológico como complemento de las ac-
tividades de las aulas virtuales creadas para proyecto y trabajo de 
grado o tesis. 

La tercera es que en el desarrollo de las praxis formativas se ha 
revelado que además de las necesidades de tipo tecnológico que 
limita el uso de las aulas virtuales y el acceso a los materiales ac-
tividades disponibles en ellas, se requiere de mayor apoyo para el 
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acompañamiento al proceso formativo y el trabajo autónomo de los 
participantes.

Lo anterior demanda reflexión sobre la praxis formativa en las 
universidades, sus necesidades y aportes en particular en el proceso 
de formación de investigadores(as) a nivel de postgrado. 

Esta reflexión se realiza considerando además de los plantea-
mientos señalados, los datos que se revelan desde el análisis de la 
producción investigativa de autores dedicados al estudio de la for-
mación de investigadores(as) y su praxis, así como del análisis de 
las praxis formativas en la UBV como docente de los seminarios en 
el doctorado en CDE desde 2009, y de las praxis formativas de los 
PFA del área académica Educación Emancipadora que ha desarro-
llado el CEPEC desde 2018.

Como resultado de estas reflexiones podemos precisar:

1. La producción investigativa sobre el desarrollo de la praxis for-
mativa de investigadores(as) se caracteriza por la escasa explo-
ración de la forma en que ocurren esas praxis al interior de los 
doctorados (Moya & Rengifo, 2011; Moreno, 2011), y de las 
estrategias y recursos que utilizan los docentes, lo cual no es 
exclusivo para esos niveles de formación. En ocasiones los re-
cursos disponibles y las estrategias no son suficientes y deman-
dan el diseño y desarrollo de recursos didácticos, actividades y 
otras formas de desarrollar las praxis formativas, considerando 
los saberes construidos por los propios docentes en el desarrollo 
de su praxis. 

2. Cabe destacar que en los 16 años de trayectoria laboral en la 
Universidad Bolivariana de Venezuela me he desempeñado 
como docente en tres programas de postgrado: especialización, 
maestría y doctorado de la desde 2009, en específico en los se-
minarios de elaboración de proyectos y escritura de trabajos de 
grado y tesis. Durante ese tiempo se han puesto en práctica di-
ferentes estrategias en los cursos con los estudiantes y con los 
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tutorados para la fundamentación de los trabajos y la estructu-
ración de los textos. 

3. Algunas estrategias, conceptos y procesos han sido abordados y 
fundamentados en trabajos previos, en específico los referidos 
a la concepción del proceso de formación de investigadores a 
nivel doctoral, el proyecto, la tesis y su elaboración, así como 
una caracterización del  proceso y sus resultados en el eje Guai-
caipuro de la UBV ( (Vargas L. , Formacion de investigadores(as) 
a nivel doctoral, 2018) 

4. La reflexión sobre estos datos ha generado varios resultados 
que al integrarlos conforman una totalidad que a mi criterio, 
se constituye en el aporte a la docencia universitaria desde mi 
hacer y desde los saberes construidos durante mi trayectoria 
laboral como docente del postgrado, investigadora y directora 
del CEPEC, profesora de la UBV.  

5. En el material elaborado las categorías, proyecto, tesis, su elabo-
ración, aspectos emergentes, orientaciones para su construcción, 
los tipos de resultados de las investigaciones han sido abordadas 
sistematizadas, enriquecidas, explicadas, ejemplificadas y am-
pliadas conceptualmente junto con actividades para acompañar 
la docencia y el desarrollo de las investigaciones como forma de 
contribuir con proceso de formación de investigadores(as), su 
desarrollo y resultados en UBV.

Los aspectos señalados permiten afirmar que el proceso de forma-
ción de investigadores(as) dispone en las praxis formativas que se 
desarrollan al interior de los programas de postgrado, de una fuente 
diversa para sistematizar y construir nuevos conocimientos que tri-
buten favorablemente en su transformación, por lo que se plantea 
la necesidad de sistematización y socialización de la producción de 
conocimiento sobre nuevas estrategias y recursos utilizados para la 
docencia de la investigación y el desarrollo de los procesos de crea-
ción intelectual en las universidades. 
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En consideración de esta afirmación, el documento que se pre-
senta más adelante se construyó desde los resultados derivados de 
las diferentes actividades y procesos realizados a partir de los si-
guientes objetivos.

OBJETIVO GENERAL

Construir aportes didácticos desde la praxis formativa de investiga-
dores(as) 

Este objetivo demandó para su alcance el desarrollo de tres obje-
tivos específicos 

1. Construir relaciones entre el sistema categorial que conforma la 
docencia universitaria en el postgrado 

2. Reflexionar críticamente sobre la praxis formativa de investiga-
dores(as) desarrollada y sus aportes

3. Integrar los aportes didácticos construidos desde la praxis for-
mativa de investigadores (as) en el diseño de un libro digital 
para apoyar el desarrollo de la praxis de formación de investiga-
dores(as) en estos tiempos aciagos 

La Metódica de la investigación involucró procesos de abordaje 
esencialmente cualitativos sustentados en los siguientes aspectos

1. Se asume la investigación como proceso de producción de co-
nocimiento que se socializa y produce rupturas en el monopolio 
del saber, cuyos objetivos apuntan a ayudar a la creación de 
algún tipo de organización para la acción que permita una par-
ticipación más activa en los fenómenos sociales y a disponer del 
mayor volumen de información (Bigott, 1993).

2. La investigación reconoce el análisis de las prácticas y las trans-
formaciones de esas prácticas, apuntando a cambios profundos 
de las tradicionales formas interactivas didácticas, como tam-
bién hacia el descubrimiento y desarrollo de un cuerpo organi-
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zado de conocimiento y aportes didácticos para la formación de 
investigadores(as).

3. Se valora el conocimiento generado por la experiencia como 
docente en los seminarios de investigación, y como tutora de la 
autora, así como la valoración de estrategias y aportes didácticos 
de parte de los estudiantes y profesores con gran experiencia en 
el postgrado.

Entre las decisiones teórico-metodológicas y técnicas se tienen 
para este abordaje un conjunto de tareas por cada objetivo:

Para el primer objetivo se requiere 

a. Conceptualizar la docencia 

b. Analizar las relaciones entre los procesos reflexivos, transforma-
dores e insurgentes en la formación de investigadores(as) 

c. Caracterizar la  docencia como praxis socioacadémica reflexiva 
con énfasis en el ser, el hacer y el aportar

Esto requiere la selección, organización y valoración del tributo 
de esas fuentes para las precisiones teóricas, relaciones y caracteri-
zaciones. La estrategia usada para el análisis de los datos se concreta 
en una matriz de análisis que hemos denominado aparato crítico 
de la investigación como esquema de codificación de las categorías 
vinculadas a la docencia universitaria y sus praxis cuya caracteriza-
ción puede encontrarse a fines de su profundización en el texto de 
los autores consultados. 

La matriz propuesta contiene datos referidos a distintos auto-
res indicando: Categoría de análisis, la temporalidad de la fuente, 
tipo de fuente, el tributo de la fuente a la categorización, categorías 
emergentes (Anexo 1). 

Para el segundo objetivo las tareas apuntan a:
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a. Caracterizar la praxis socioacadémica desarrollada, consideran-
do la relación entre el ser, el hacer docente, sus énfasis y la pro-
ducción de saberes

b. Caracterizar la praxis formativa insurgente e identificar sus 
aportes didácticos durante la trayectoria laboral.

c. Caracterizar los aportes didácticos que tributan praxis formativa 
de investigadores

En este segundo objetivo la propia la praxis formativa de inves-
tigadores(as) desarrollada en la Universidad Bolivariana de Vene-
zuela, donde participa la autora, los estudiantes y los docentes de 
los seminarios, se constituye como principal fuente en la reflexión 
sobre el desarrollo de la praxis formativa de investigadores, desta-
cando en el período posterior al ascenso como asociado las inno-
vaciones que emergieron ante situaciones del contexto, tales como 
clases integradas para los estudiantes de los seminarios, talleres para 
el uso de estrategias didácticas para fundamentar las investigaciones 
y la estructuración del texto de las mismas, aulas virtuales, así como 
el diseño de materiales escritos integrando y afinando productos 
didácticos elaborados con anterioridad. 

Integrar los aportes didácticos construidos desde la praxis forma-
tiva de investigadores(as) y concretar esos aportes en el diseño de 
un libro digital para apoyar el desarrollo de la praxis de formación 
de investigadores(as) en estos tiempos aciagos requiere de las si-
guientes tareas 

a. Establecer los fundamentos y aportes  pedagógicos didácticos 
que tributaron a la construcción de un libro digital

b. Caracterizar el libro digital

c. Proponer instrumentos para la valoración (Anexo 2)

Esta última tarea demanda por una parte la participación de do-
centes con experiencia en la docencia de la investigación para valo-
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rar los contenidos y estructura del material y por otra la participa-
ción de estudiantes y docentes de acuerdo a los siguientes criterios:

•	 estudiantes que realicen las actividades propuestas en los semi-
narios de proyecto y trabajo de grado

•	 docentes que utilicen el material diseñados en su praxis forma-
tiva en los seminarios de proyecto y trabajo de grado

Los resultados de esa valoración permitirán a posteriori realizar 
ajustes al material atendiendo las recomendaciones.
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CAPITULO I. 
LA DOCENCIA UNIVERSITARIA COMO 

PRAXIS SOCIAL CONCIENTE 
CONSTRUCTORA DE SABERES E 

IDENTIDADES

1.1 CONCEPCIONES SOBRE DOCENCIA 
UNIVERSITARIA

El docente universitario es un intelectual crítico que dialoga con el 
otro dentro y fuera de espacios académicos, en búsqueda del cono-
cimiento y en atención a demandas de la sociedad; es un ser que 
propicia transformaciones necesarias en sí mismo, los demás, la 
universidad y en la sociedad, a través del ejercicio de acciones pro-
pias de la docencia universitaria (Suniaga, 2018). En estas acciones 
subyacen y se expresan sus miradas del mundo, experiencias, for-
mación, conocimiento y modo de relacionarse con los demás.

La docencia universitaria es concebida por Chehaybar y Kuri 
(2009) como praxis social del docente universitario consciente de 
la realidad, cuya intencionalidad trasciende aspectos escolares y la-
borales con perspectiva de transformación de los sujetos y sobre 
todo de la praxis que se presenta en el entorno socioeducativo.  

Londoño (2015), en una síntesis del estado del arte desarrollado, 
como parte de una investigación doctoral en torno a la docencia 
universitaria, afirma que el estudio e investigación sobre este tema, 
abordado desde una gran amplitud de miradas y perspectivas, se ha 
centrado en ciertos aspectos característicos o problemáticos como 
el quehacer didáctico, la pedagogía, el saber pedagógico y ciertas 
caracterizaciones particulares de la docencia universitaria desde su 
comprensión, problemáticas e identidad docente. Este autor des-
taca la poca amplitud de las referencias directas a la concepción y 
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caracterización de la docencia universitaria, así como la ausencia de 
estudios que apunten a comprensiones profundas y sentidos de lo 
que significa hoy ser docente universitario. 

El estado del arte presentado por Londoño (2015) permite sinte-
tizar ciertas perspectivas de comprensión iniciales sobre la docencia 
universitaria, entre las que destacan: la docencia concebida como 
función, actividad de enseñanza, profesión, objeto de intervención 
y como praxis reflexiva.

La docencia concebida como función, objeto de revisión y evalua-
ción a partir de estándares de calidad de la educación y a partir de 
las complejidades asumidas por las universidades, a nuestro criterio 
es una visión es limitada por reducirse a un rol y al cumplimiento 
de criterios foráneos a los sujetos y a su contexto. Igualmente es 
limitada la concepción de la docencia como actividad de enseñan-
za, al no considerar las complejidades de la praxis educativa, sus 
desafíos, condiciones, posibilidades, saberes y dispositivos con que 
el docente universitario cuenta para su desarrollo así como las otras 
dimensiones vinculadas a la docencia universitaria tales como la 
investigación, la producción de conocimiento, la interacción social 
entre otras.

La docencia universitaria concebida como profesión, supera la 
idea de mera función y actividad de enseñanza, e impulsa com-
prensiones más amplias que abordan conocimiento, experiencia 
y fundamentación del ejercicio docente, al igual que la necesidad 
de atender a las condiciones y posibilidades de profesores(as) uni-
versitarios que llegan al ámbito de la educación universitaria como 
profesionales de sus disciplinas, más no como profesionales de la 
docencia, aspecto que también es bastante difícil de reconocer por 
los mismos docentes.

La concepción de docencia como objeto de intervención en aras 
de su cualificación y desarrollo, tiene como expresión numerosas 
referencias a la formación docente, su necesidad de atención como 



27

LA DOCENCIA UNIVERSITARIA COMO PRAXIS REFLEXIVA, TRANSFORMADORA E INSURGENTE 
(APORTES DIDÁCTICOS AL PROCESO DE FORMACIÓN DE INVESTIGADORES(AS))

una preocupación, muchas veces más anunciada que llevada a po-
líticas y prácticas concretas de desarrollo personal y profesional do-
cente. En estos escritos poco se mencionan las características del 
desarrollo de la “carrera docente” como aspecto vinculado a la in-
tervención para su cualificación.

Para esta investigación asumimos la docencia universitaria como 
una praxis social consciente propia de un sujeto social identificado 
con ésta, cuya intencionalidad es la transformación educativa del 
propio sujeto, sus estudiantes, colegas y el entorno en el cual desa-
rrolla su labor pedagógica. 

1.2 LA DOCENCIA UNIVERSITARIA COMO 
PRAXIS REFLEXIVA, TRANSFORMADORA E 
INSURGENTE EN EL PROCESO DE FORMACIÓN 
DE INVESTIGADORES(AS) 

La docencia universitaria como praxis social consciente, se cons-
tituye en un espacio de transformación y desarrollo individual, 
cultural, social y colectivo. En tanto praxis humana, se expresa 
como dinámica reproductora o transformadora de la realidad so-
cial ante el cambio y la innovación educativa, por lo que demanda 
relaciones sociales y formas de organización distintas a las tradi-
cionales en un contexto formativo que se hace más complejo por 
su diversidad (Vargas, 2009).

La docencia universitaria para la formación de investigado-
res(as) en los postgrados, requiere para su desarrollo una praxis 
formativa que potencie el debate colectivo, la autorreflexión, la 
reflexión crítica, la profundización teórica para la fundamenta-
ción, elaboración y desarrollo de investigaciones cuyos resulta-
dos y aportes son reveladores de la producción de nuevos conoci-
mientos en distintas áreas del saber.

La praxis formativa de investigadores(as) se desarrolla en las uni-
versidades atendiendo programas institucionalizados en los niveles 
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de postgrado, aprobados por las instancias respectivas en cada país, 
con una duración, estructuración y orientada por quienes dirigen 
institucionalmente esos estudios en las universidades autorizadas 
para tal fin y por las decisiones de los que la desarrollan, es decir los 
docentes y estudiantes. 

En tal sentido la praxis formativa de investigadores(as) se ha de ir 
configurando desde las relaciones entre profesores(as), tutores(as) e 
investigadores (as) en proceso de formación para potenciar el dialo-
go de saberes, la investigación permanente, la conformación de co-
lectivos y las premisas que orientan la comunicación de resultados 
ante una comunidad epistémica de forma oral y/o escrita.

Reconociendo que existen dificultades de los docentes universita-
rios para orientar a los estudiantes en la elaboración de trabajos de 
investigación, así como insuficientes habilidades y recursos de los 
estudiantes para elaborar, estructurar, fundamentar, comunicar re-
sultados investigativos, además de poca innovación en las activida-
des formativas que de manera clásica se desarrollan en los postgra-
dos, en las universidades pueden generarse condiciones favorables, 
para el desarrollo de la praxis formativa innovadora, caracterizada 
por el uso de estrategias que promuevan y apoyen los procesos de 
elaboración de los proyectos de investigación, el desarrollo de las 
investigaciones y la comunicación de sus resultados. 

Para Moreno, Jimenez, y Ortiz (2011) la praxis formativa se con-
forma como escenarios naturales donde se expresan, construyen y 
negocian significados, en los cuales se reconocen los saberes y se 
dan las mediaciones didácticas pedagógicas entre los sujetos que allí 
intervienen. Esos autores precisan que esa praxis no corresponde 
a acciones aisladas o esporádicas, sino a acciones con algún grado 
de recurrencia que siguen ciertas pautas en razón de determinadas 
intenciones compartidas, por lo que definitivamente impactan en la 
formación investigativa y en sus resultados.  
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El proceso de formación de investigadores(as) apunta a la pro-
ducción de conocimiento en distintas áreas del saber y requiere 
para su desarrollo el acompañamiento y orientación de un tutor(a), 
en estrecha relación con una práctica formativa que potencie el de-
bate colectivo, la autorreflexión, la reflexión crítica, la profundiza-
ción teórica para la fundamentación, elaboración y desarrollo de 
investigaciones, a partir de la postura epistemológica del sujeto que 
investiga, la cual establece el enfoque de investigación, así como la 
ruta metodológica, cuyos resultados y aportes son reveladores de la 
producción de ese nuevo conocimiento, y se comunica a través del 
texto final de las investigaciones. 

En la figura se puede apreciar el proceso descrito

 

Figura 1. El proceso de formación de doctores y doctoras. Lezy Vargas (2018).
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El proceso de formación de investigadores(as) dispone en la prác-
tica formativa desarrollada al interior de los programas de postgrado, 
de una fuente diversa para sistematizar, construir y valorar nuevos 
conocimientos que tributen favorablemente en su transformación. 

Vale destacar como condiciones favorables para la formación de 
investigadores(as), a la praxis formativa que insurge como resultado 
de las demandas del contexto socioeducativo y sus oportunidades, 
cuyas cualidades innovadoras y aportes didácticos tributan al desa-
rrollo del proceso de formación de investigadores(as) y sus resulta-
dos(las investigaciones) . 

La praxis formativa insurgente, se asume como proceso orga-
nizado, que se desarrolla ante condiciones del contexto que pueden 
limitar los resultados educativos, por lo que demandan trasforma-
ciones en la praxis desarrollada de manera habitual con la incorpo-
ración de acciones pedagógicas y didácticas innovadoras sustenta-
das en los referentes del modelo educativo.

La praxis, como actividad humana adecuada a fines en el desarro-
llo de las relaciones y acciones sobre la realidad (creación de cultura), 
exige cierta actividad cognoscitiva. (Bigott, 1993). En consecuencia, 
la praxis formativa insurgente propicia la discusión, enriquecimien-
to, actualización de los conceptos y enfoques que han sustentado la 
praxis habitual, por tanto contribuye a enriquecer la teoría desde la 
práctica, acercándola a la realidad en permanente transformación.

La insurgencia es un movimiento social continuado, concienzu-
damente planificado y con una finalidad muy concreta, que requie-
re organización (Granada, 2011) .

Para que una insurgencia se desarrolle, es necesario que se 
cumplan varios requisitos, siendo el primero y más importante: 
la causa; es decir, el conjunto de ideales comunes a un sector de 
la población (Rodríguez, 2018), en nuestro caso la universitaria 
de manera general y en particular la del postgrado. La insurgencia 
posee un carácter esencialmente político, no es un hecho aislado, 
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es única, por el modo en que se desarrollan y acaban combinán-
dose todos los factores que la constituyen. 

1.3 LA DOCENCIA COMO PRAXIS 
SOCIOACADÉMICA REFLEXIVA: EL SER, EL 
HACER Y EL APORTAR

La praxis socioacadémica reflexiva del ser docente, como expresión 
de la identidad docente relacionada con su hacer, se manifiesta en 
la realidad a través de la praxis socioacadémica reflexiva desarrolla-
da por el sujeto en su ejercicio personal y profesional como docente 
universitario, así como en las praxis que proyecta para su propio de-
sarrollo personal profesional a partir de los procesos reflexivos sobre 
su hacer docente, trayectoria, producción de saberes, aportes didácti-
cos pedagógicos, cualidades, necesidades personales y profesionales,  
transformaciones individuales, colectivas, institucionales y sociales.

Se asume a la identidad, como una construcción social, confor-
mada entre lo individual y lo colectivo, lo singular y lo cultural, 
social, lo político, histórico y situacional, de carácter multidimen-
sional, dinámico y cambiante que contribuye a formar las personas 
a partir de sentimientos clave en la relación entre subjetividad, el 
contexto social y la propia biografía (Meschman, Erausquí, & Gar-
cía, 2017), (Devís, Martos y Sparkes; 2010)

En tal sentido, la identidad docente, como producto ordenando de 
prácticas materiales y simbólicas, provocadoras de la actualización en 
el ejercicio de la docencia, es subjetiva y variante en tiempo y forma. 
Por lo que es difícil de definir y comprender por el carácter personal y 
subjetivo, es propensa a la (re)interpretación e influye en el desarrollo 
de las actividades diarias del docente, siendo de este modo impres-
cindible su estudio para conocer cómo es el profesor(a) de hoy, cómo 
ha cambiado a lo largo del tiempo, que está produciendo ese cambio 
y en qué medida todo esto se manifiesta en su hacer (Marroquín, 
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2019), (Madrid y Mayorga, 2017), es decir en la praxis socioacadémi-
ca como proceso reflexivo transitado y que se proyecta.

Para Canton y Tardif (2018), la identidad docente se construye 
según la formación recibida, las experiencias personales, la manera 
de superar los conflictos. Es decir, todo el entramado de sucesos 
que le han hecho ser la persona que es (un docente universitario, 
un docente de una universidad en particular, un docente del post-
grado, un docente del seminario de tesis, un doctor(a), investiga-
dor(a)). Incluyendo de esta manera a “los otros” los que le rodean: 
los estudiantes, compañeros, la comunidad universitaria, en defini-
tiva, toda la sociedad. 

La Docencia universitaria como praxis socioacadémica reflexi-
va, que se construye desde un proceso reflexivo individual y tam-
bién colectivo, posibilita su proyección y transformación conside-
rando las trayectorias desarrolladas por cada sujeto y colectivo; esta 
praxis social destaca un reconocimiento a los saberes que constru-
yen los profesores(as) desde su hacer, para la comprensión, aporte o 
construcción de una didáctica y una pedagogía universitaria.

El análisis del desarrollo de la docencia como praxis reflexiva, 
demanda la delimitación temporal, espacial y contextual de las pra-
xis formativas desarrolladas de manera habitual, lo cual requiere 
realizar un ejercicio de abstracción, para ir extrayendo del conjunto 
del proceso vivido aquellos aspectos o dimensiones en que se ha 
de enfocar la reflexión, tales como los énfasis para producir cono-
cimiento, el uso de estrategias, las transformaciones generadas por 
el uso de éstas, las innovaciones y recursos diseñados, para irlos 
caracterizando y valorando.

A través de la acumulación y contrastación de los aprendizajes 
que derivan de experiencias particulares, la docencia como praxis 
socioacadémica reflexiva ayuda a construir un conocimiento colec-
tivo a partir del cual es posible llegar a un primer nivel de teoriza-
ción, a desarrollar metodologías didácticas o a proponer lineamien-
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tos de políticas que se orienten a la atención cada vez más integral 
de los problemas que afectan a los colectivos. 

Esta praxis se concreta en el desempeño o praxis socioacadémica: 
retrospectiva-actual-proyectiva del hacer docente en cada una de 
sus dimensiones (investigativa, formativa, de dirección, integración). 
Esta praxis es concebida como cualidad distintiva de la docencia uni-
versitaria para la transformación educativa, que se construye desde 
procesos de reflexión acción considerando la praxis desarrollada y 
proyecta la praxis que ha de desarrollarse en el futuro; para superar 
los vacíos, desafíos, emergencias, aprovechar oportunidades, planifi-
car acciones para el desarrollo individual y profesional en la medida 
que construye saberes y aportes a la pedagogía universitaria.

La praxis de construcción de saberes y aportes en el orden di-
dáctico pedagógico se constituye en un proceso de innovación que 
implica en palabras de Moreno Bayardo (2002) transformaciones en 
las prácticas, por lo que no se identifica solamente con la reflexión, 
el debate de ideas o la teoría, aunque se sustente definitivamente en 
éstas; la innovación se refleja y concreta fundamentalmente en ac-
ciones que producen transformaciones sustanciales en las prácticas.

En consecuencia, el conocimiento profundo sobre la práctica, 
reflexionando sobre ella y haciendo conscientes y visibles aspectos 
de la misma que en otro momento eran inconscientes o no visi-
bles, requiere generar espacios colectivos de reflexión y análisis, 
así como un cambio total en la forma en que se entiende al do-
cente, porque se asume que éste es capaz de investigar “sus pro-
puestas educativas y construir valiosas teorías sobre su práctica” 
(López y Basto, 2009, p. 283).

La praxis formativa insurgente en este contexto, demanda es-
cuchar a los otros, y reconocer la capacidad de construir saberes 
propios desde la experiencia individual y colectiva, se reconoce en 
consecuencia, la importancia del desarrollo de una praxis reflexiva, 
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transformadora e insurgente, como praxis de construcción de sabe-
res y aportes didácticos-pedagógicos. 

Según Mata, A; Hernández, P; Sánchez, G; Centeno, E.  (2018), 
en los espacios reflexivos es donde se construyen nuevos significa-
dos y se adquieren conocimientos teóricos y metodológicos, lo cual 
a nuestro criterio sustenta tanto a las innovaciones como a los apor-
tes didáctico pedagógicos para el desarrollo de las prácticas forma-
tivas en los espacios de formación universitaria tanto en pregrado 
como en postgrado.

La figura siguiente presenta de manera gráfica el proceso explica-
do, mostrando cada una de las categorías y sus relaciones, además de 
las nuevas categorías que emergen de esas relaciones y su dinámica. 

Destaca por una parte, la praxis formativa insurgente, una catego-
ría emergente de la síntesis de las relaciones entre praxis socioacadé-
mica reflexiva entre el hacer y el ser docente y la praxis reflexiva en 
la formación de investigadores(as). Por otra parte también destaca 
la praxis de construcción de saberes y aportes en el orden didáctico 
pedagógico como categoría emergente de la síntesis de las relaciones 
entre praxis socioacadémica reflexiva entre el hacer y el ser docente 
y la praxis transformadora educativa individual-institucional-social

Figura 2. Docencia universitaria categorías y relaciones Lezy Vargas (2020).
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CAPÍTULO II. LA DOCENCIA 
UNIVERSITARIA EN EL PROCESO DE 

FORMACIÓN DE INVESTIGADORES(AS): 
INSURGENCIAS Y APORTES 

DIDÁCTICOS

En este apartado partiremos de la caracterización personal profe-
sional de la autora contextualizada en la UBV, con énfasis en lo vin-
culado a la praxis reflexiva en la formación de investigadores(as), 
como proceso en torno a cual se dinamiza y concreta en mayor 
grado el desarrollo de la praxis socioacadémica del hacer y el ser 
docente de la autora en las distintas dimensiones que componen 
esta praxis en esta universidad.

Seguidamente procedemos a caracterizar la praxis insurgente 
en el hacer docente durante la trayectoria laboral UBV. Esta carac-
terización se realiza considerando el contexto, las necesidades de 
transformación, los referentes del modelo, las acciones didácticas 
emprendidas y cierra con la identificación de los aportes didácticos, 
los cuales son caracterizados seguidamente en atención a cómo tri-
butan a la praxis formativa de investigadores(as).

Se consideró como referente desde lo metódico las consideracio-
nes de Ellis, Adams, y Bochner (2015) y de Bigott (1993), quienes 
parten de la concepción de la investigación como un acto político, 
socialmente justo y socialmente consciente,  Ellis, Adams y Boch-
ner (2015) asumen a la autoetnografía como un enfoque de inves-
tigación y escritura que busca describir y analizar sistemáticamente 
la experiencia personal. 

Constituyen fuentes esenciales en este apartado la experiencia 
personal-profesional de la autora como autorreferente principal, 
así como los contenidos sistematizados en los Planes Integrales 
de Desarrollo Académico (PIDA) elaborados desde 2014 a 2020, 
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considerando las dimensiones de la praxis socioacadémica que es-
tablece el SIDTA (2014) y las actividades que han de desarrollar 
los Trabajadores Académicos según Reglamento UBV (2009) en su 
Artículo 116 con énfasis en la  docencia como praxis reflexiva en la 
formación de investigadores(as).

2.1 LA PRAXIS SOCIOACADEMICA REFLEXIVA EL 
SER Y EL HACER DOCENTE EN LA UBV: ÉNFASIS 
Y PRODUCCIÓN DE SABERES

Para caracterizar el énfasis y los resultados del proceso de produc-
ción de saberes en la praxis socioacadémica desarrollada, iniciare-
mos con la presentación de información vinculada a los procesos 
de formación inicial y de postgrado, seguidamente haremos preci-
siones sobre el desarrollo académico para luego iniciar la reflexión 
considerando los procesos de formación integral de los profesio-
nales, producción y recreación de saberes, divulgación y gestión 
político académica. Finalmente sintetizaremos para cada uno de los 
aspectos caracterizados el énfasis concretado en la producción de 
saberes desde la praxis socioacadémica reflexiva el ser y el hacer 
docente en la UBV entre 2005 y 2020.

La formación inicial y continua

Soy docente egresada de la UPEL como Profesora en Ciencias Na-
turales Mención Física. Como resultado de mi formación continua 
y permanente cuento con los grados académicos de Doctora en 
Ciencias Pedagógicas, Especialista y Magister en Educación (Proce-
sos de Aprendizaje), así como con los estudios de Postdoctorado en 
Formación de doctores y Políticas de transformación universitaria. 
En la actualidad curso estudios en la Especialización en Docencia 
Universitaria de la UBV.
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El desarrollo académico

Ingrese a la Universidad Bolivariana de Venezuela un 04 de marzo 
2005 como docente para el programa de Educación. Concursé al es-
calafón de asistente el 16-10-2009. Actualmente me encuentro ubica-
da en el escalafón de asociada desde mayo de 2018. Recientemente el 
CU de la UBV aprobó mi solicitud de reconocimiento de antigüedad, 
concebida esta como el tiempo acumulado desde el primer contrato 
en la UBV hasta la fecha de concurso para fines de ascenso, según re-
solución n° cu-11-42-2015 de fecha 08/07/2015, lo cual se concreta 
en un tiempo de 4 años, 07 meses y 12 días, que sumados al tiempo 
de permanencia en la categoría asociado desde el ascenso de mayo 
2018, supera el tiempo establecido para la  permanencia en la catego-
ría que establece la LEU (1970) y el SIDTA (2014).

El recorrido desde el concurso hasta el ascenso actual revela que 
la categoría formación se ha mantenido presente en todos los traba-
jos desarrollados, con énfasis inicial en la docencia y posterior en la 
formación de investigadores(as)

 

Figura 3. Énfasis de las investigaciones en los trabajos vinculados al desarrollo 
académico. Lezy Vargas (2020).
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La praxis socioacadémica de formación integral

Inicie mi praxis socioacadémica como docente en el postgrado UBV, 
con la U.C fundamentos de la investigación en el PFA Higiene ocu-
pacional del Centro de Estudios en Ciencias de la Energía (CECE), 
en el año 2006. Posterior a la Defensa de mi doctorado en ciencias 
pedagógicas, en noviembre 2009, me incorpore a la docencia del 
Programa de Formación Avanzada Doctorado en Ciencias para el 
Desarrollo Estratégico (CDE) de la UBV, en los cuales me he man-
tenido de manera ininterrumpida hasta la fecha actual con mayor 
participación como docente en el seminario III del doctorado. 

El hacer docente en el Doctorado en CDE ha comprendido la 
tutoría, ser parte del equipo que revisó e hizo ajustes al documento 
del estudio académico, el diseñó la unidad curricular especializada 
Innovaciones Educativas, la praxis socioacademica de formación in-
tegral en las unidades curriculares Innovaciones Educativas, Teoría 
de la Organización y Construcción del Poder Popular, así como en 
los tres seminarios de investigación, tanto en Caracas como Nueva 
Esparta, en la actualidad (2020)  soy docente de un grupo de 42 
doctorantes del seminario III (seminario de tesis doctoral).

En el doctorado en Educación UBV inicie labores como docente 
en el segundo semestre de 2020. Cabe destacar que también he 
sido invitada a participar como docente de los seminarios de inves-
tigación en la Universidad Militar Bolivariana, específicamente en 
el Instituto de Altos Estudios en Seguridad de la Nación (IAESEN) 
doctorados en Seguridad de la nación y Pedagogía Militar, y en la 
maestría en Ciencia de Dirección del Centro de Estudios en Defen-
sa Integral CESDI.

He participado como jurado en un número relevante de defensas 
de tesis doctorales en UBV y otras instituciones como la UNESR, 
IAESEN y CESDI. 

Desde 2009 he sido tutora de ocho investigaciones culminadas: 
2 trabajos de especialización en docencia universitaria, 1 trabajo de 
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maestría en Ciencias para el desarrollo estratégico y 5 tesis doctora-
les en Ciencias para el Desarrollo Estratégico. 

En el cuadro siguiente se presenta información de los autores(as) 
de las investigaciones en las cuales he sido tutora desde el 2009 al 
2019 y que fueron defendidas desde 2012.

Cuadro 1. Investigaciones Desarrolladas y Defendidas por Tu-
torados de Entre 2012 y 2019.

Lezy Vargas (2020)
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La producción y divulgación de saberes

Los resultados del proceso de producción y divulgación de saberes 
se concretan en los procesos esenciales: la formación docente y la 
formación de investigadores(as), los cuales sintetizan saberes y 
aportes construidos durante mi formación universitaria como inves-
tigadora en programas de postgrado conducentes y no conducentes 
a grado académico (Doctorado en Ciencias Pedagógicas, postdoc-
torados), así como en el desarrollo de la praxis socio académica en 
el postgrado de la UBV como docente en Caracas y Nueva Esparta.

Cabe destacar que durante mi trayectoria laboral, los trabajos 
presentados para cada uno de los ascensos, se han centrado en la 
formación, apuntado en los inicios a la formación docente en el 
ámbito universitario y luego a la formación de investigadores(as) a 
nivel de doctorado. 

La gestión político académica

En el hacer docente como Coordinadora Nacional de los Estudios 
Conducentes a Grado Académico, el proceso se centró en acciones 
vinculadas al diseño de Programas de Formación Avanzada, activi-
dad en la cual participe de manera activa, y al seguimiento de su 
desarrollo en las sedes UBV donde se ofertaban por vez primera los 
programas aprobados para ese tiempo (2009-2011). 

En la Dirección el CEPEC, donde funjo como directora desde 
junio de 2015, la formación de investigadores(as), el desarrollo aca-
démico de los docentes adscritos, la divulgación y la producción de 
conocimiento han sido los aspectos dinamizadores de las prácticas 
insurgentes desarrolladas en ese espacio hasta la fecha.  Destacando 
entre éstas: Los consejos virtuales, el taller aparato crítico de la in-
vestigación, las clases integradas, las aulas virtuales integradas. 

En cada una de esas prácticas, la formación de los investiga-
dores(as), y la gestión de programas y acciones didácticas para el 
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acompañamiento, la creación de recursos didácticos, la producción 
de conocimiento ha centrado las discusiones, aportes, organización 
y acuerdos de un colectivo nacional.  

En síntesis, la trayectoria caracterizada en cada dimensión de la 
praxis soxioacadémica desarrollada revela que  mi ser y hacer como 
docente en la UBV ha transitado de un énfasis en la docencia uni-
versitaria desde 2005 a un énfasis a partir de 2012 en la en la forma-
ción de investigadores(as) y su  gestión,  lo cual se ha concretado en 
la tutoría, el diseño de Unidades Básica de Organización Curricular 
como los diferentes  seminarios y Unidades Electivas para la elabo-
ración de proyectos y trabajos de investigación, el diseño de pro-
gramas de formación avanzada de investigadores(as), diseño y uso 
de estrategias de apoyo a la fundamentación de las investigaciones 
y estructuración de textos sustentadas en necesidades del proceso 
formativo y en el conocimiento existente sobre este proceso, los 
procesos organizativos de gestión y acompañamiento.

Esta regularidad también se aprecia en cada aspecto del proceso 
de producción y divulgación de saberes, cuyo énfasis para cada pro-
ceso identificado durante éste recorrido concuerda con los énfasis 
de los trabajos presentados en el proceso de desarrollo académico 
sintetizado en la figura 3.

El cuadro siguiente sintetiza la información que hemos descrito 
en las líneas anteriores, presentando la relación entre los énfasis en 
el ser y el hacer docente en UBV desde 2005 al 2020, es decir la 
docencia universitaria y la formación de investigadores(as) y el pro-
ceso de producción de saberes concretado en diseño de: programas, 
unidades básicas de organización curricular, normativas, manuales, 
ponencias, publicaciones y trabajos de ascenso. 
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Cuadro 2. La Praxis Socioacademica Reflexiva El Ser y El Hacer 
Docente en la UBV: Énfasis y Producción de Saberes
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Lezy Vargas 2020.
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2.2 LA PRAXIS FORMATIVA INSURGENTE Y SUS 
APORTES PEDAGÓGICO DIDÁCTICOS

La praxis formativa insurgente al ser concebida como proceso or-
ganizado, se desarrolla ante condiciones del contexto que pueden 
limitar los resultados educativos, por lo que demanda trasformacio-
nes en la praxis desarrollada de manera habitual con la incorpora-
ción de acciones pedagógicas y didácticas innovadoras sustentadas 
en los referentes del modelo educativo. 

Para caracterizar la praxis formativa insurgente en el ser y hacer 
docente, reflexionaremos sobre aspectos contenidos en la precisión 
de esta categoría, en específico: las condiciones del contexto que 
pueden limitar o potenciar los resultados educativos, la necesidad 
de tipo individual y/o colectivo que genera la praxis formativa, el 
referente del modelo educativo que sustenta la praxis formativa in-
surgente y la acción pedagógico didáctica que insurge. 

Como resultado del análisis y reflexión de los aspectos menciona-
dos al caracterizar la praxis formativa insurgente se identifican los 
aportes pedagógicos didácticos como resultado del tramado de rela-
ciones entre el desarrollo de la praxis reflexiva del ser y el hacer do-
cente, la praxis formativa insurgente y el saber pedagógico, didáctico 
construido; los cuales se explican y caracterizan considerando:

•	 El carácter político, colectivo, común, participativo del desa-
rrollo de la praxis formativa insurgente como hecho único en 
el cual se combinaron los factores que la constituyeron en mo-
mentos específicos teniendo como horizonte el ideal común y el 
referente del modelo educativo. 

•	 Los dos procesos esenciales de la praxis socio académica reflexi-
va precisados en la trayectoria laboral de la autora, en los cuales 
destaca por una parte el ser y el hacer docente-doctorante que 
investiga la docencia universitaria asociada a la formación do-
cente y por otra el ser docente que forma, investiga y gestiona la 
formación de investigadores(as). 
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•	 La connotación del aporte, en concordancia con las dimensio-
nes propuestas por Valle de Lima (2012), siendo este educativa 
cuando aborda el proceso para la formación de los seres huma-
nos, en un plano social general; pedagógica, cuando se ocupa 
del proceso conscientemente dirigido y organizado (escolariza-
do o no) a la consecución de objetivos socialmente determina-
dos en la formación de los sujetos sociales; didáctica cuando se 
ocupa de la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje o 
de alguno de sus componentes con el fin de lograr los objetivos 
previstos; metodológica cuando se dirige fundamentalmente a 
los métodos y vías que pueden ser utilizados para, partiendo de 
un diagnóstico determinado, obtener los objetivos trazados

2.1.1 PRAXIS FORMATIVA INSURGENTE: ORGANIZACIÓN 
PARA LA DIRECCIÓN DE LA GESTIÓN DE LA FORMACIÓN 
DOCENTE UNIVERSITARIA 

En el contexto del primer y segundo concurso de oposición de 
la UBV en los años 2008-2009, la creación del reglamento UBV 
y del SIDTA 2013-2014, se genera la praxis formativa insurgente 
de organización de la dirección de la gestión de la formación 
docente universitaria para responder a necesidades de tipo ins-
titucional, colectiva e individual: el ingreso como profesores(as) 
ordinarios y el ascenso en el escalafón universitario de los profe-
sores(as) ubevistas que desarrollaba su labor docente desde 2004.

Organización de acciones pedagógico-didácticas para la formación 
docente universitaria en el marco de los concursos de oposición 

Desde lo Individual iniciaba el propio proceso de concurso y el de 
los colegas en el marco de una política de carácter institucional, así 
como el desarrollo del proceso de producción intelectual propio en 
el doctorado.
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Esa así que se generan reuniones de articulación entre áreas y 
direcciones para atender la necesidad de: 

•	 Formar a los profesores(as) en virtud de la proximidad de los 
concursos de oposición y de la urgencia de apoyar el diseño de 
programas como los de Ingeniería aprobados por Consejo Na-
cional de Universidades en el 2008.

La realización de los encuentros: permitió identificar en ese con-
texto las necesidades formativas, así como intenciones de los invo-
lucrados en función de responder a las exigencias institucionales y 
las de la práctica. También permitió establecer las posibilidades y 
oportunidades que se tienen desde lo interno de los Programas de 
Formación de Grado, Centros de Estudios y la Dirección de Pro-
ducción y Recreación de Saberes, así como las acciones necesarias 
a emprender para comenzar a elaborar el proyecto de formación 
docente y desarrollarlo. 

Las acciones pedagógicas emprendidas en ese entonces para las 
tareas de diseño y construcción del estudio académico del proyecto 
de Especialización en Docencia Universitaria y sus correspondien-
tes unidades curriculares, estuvieron sustentadas en los saberes de 
los involucrados sobre educación, diseño curricular, y contenidos 
de las áreas académicas; los referentes la formación docente cons-
truidos en el proceso de formación doctoral de la autora y el modelo 
de formación de postgrado de la UBV referido en el Reglamento 
DIEA (2011) y el Documento Rector UBV (2004). 

A continuación   presentamos los aportes construidos desde 
esta praxis formativa de acuerdo a su connotación en el campo de 
la educación 

APORTES: 

Educativo: Modelo y Estrategia para la gestión teórico de la for-
mación docente de profesores universitarios.
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Pedagógico: Programa de formación Avanzada en Docencia Uni-
versitaria, aprobado por CNU en 2012. 

Didáctico para la formación de investigadores(as): las Estrate-
gias diseñadas en la Unidad Básica de Organización Curricular: El 
texto del proyecto y su elaboración en docencia universitaria. 

Organización de acciones pedagógico-didácticas para la forma-
ción docente en el marco de los primeros ascensos en la UBV 

Desde lo Individual iniciaba el propio proceso de ascenso y el de los 
colegas en el marco de una reglamentación de carácter institucio-
nal, así como el desarrollo de acciones emprendidas en el CEPEC a 
partir de las precisiones sobre el desarrollo académico establecidas 
en el Reglamento UBV (2009) y el Sistema Integrado de Desarrollo 
de los Trabajadores Académicos SIDTA (2013, 2014) en específico 
el Plan Integral de Desarrollo Académico (PIDA) y las dimensiones 
de la praxis socio académica.

A partir de la implementación del SIDTA, los profesores(as) UBV 
debían presentar como requisito para sus ascensos el acta de la pre-
sentación del PIDA incorporando una caracterización de sus activi-
dades de modo retrospectivo y proyectivo. 

Esto generó acciones de tipo pedagógico didáctico para la asis-
tencia técnica y apoyo académico a los docentes involucrados en 
procesos de ascensos tales como: Talleres, jornadas de intercambio 
y reflexión, así como la construcción de instrumentos y formas de 
organización para la gestión del proceso de desarrollo académico de 
los docentes adscritos los Centros de Estudios sustentados en los 
aspectos de la praxis socio académica considerados en el SIDTA y 
los diferentes materiales elaborados para apoyar el proceso desde la 
Dirección de Desarrollo de los trabajadores académicos, los cuales 
se concretan para las acciones didácticas del CEPEC en:

•	 Jornadas de adscripción, actualización de proyectos y orienta-
ciones para los ascensos
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•	 Dos fechas anuales para presentaciones de PIDA a fines de as-
censo o actualización 

•	 Cuatro de fechas en el año para consignar los requisitos y hacer 
las solicitudes de ascenso

•	 Dos fechas en el año para la socialización colectiva de los traba-
jos de ascenso

Los aportes construidos desde esta praxis formativa insurgente 
desarrollada en el CEPEC de acuerdo a su connotación en el campo 
de la educación son los siguientes:

APORTES

Pedagógico: Formato PIDA para la caracterización y valoración 
de la praxis socioadademica desarrollada y la proyección del desa-
rrollo de cada dimensión de esa praxis en el futuro.

Metodológico: Sistema de trabajo para la gestión del desarrollo 
académico en el Centro de Estudios CEPEC-UBV, acordado en Con-
sejo virtual CEPEC en 2016 y puesto en práctica desde ese año.

2.1.2 PRAXIS FORMATIVA INSURGENTE: ORGANIZACIÓN 
PARA LA DIRECCIÓN DE LA GESTIÓN DE LA FORMACIÓN 
DE INVESTIGADORES(AS) EN EL ÁREA ACADÉMICA 
EDUCACIÓN EMANCIPADORA Y PEDAGOGÍA CRÍTICA

En el contexto de amenaza a la paz y el recrudecimiento de hechos 
vinculados como las guarimbas y sus consecuencias, se genera la 
praxis formativa insurgente: organización para la dirección de la 
gestión de la formación de investigadores(as) en el área Aca-
démica Educación Emancipadora y Pedagogía Crítica, para res-
ponder a necesidades institucionales individuales y colectivas de 
producción de conocimiento y a la creación de espacios de forma-
ción en el área de educación a nivel de postgrado para el momento 
inexistentes en la UBV, se desarrollan acciones pedagógicas deriva-
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das de estas necesidades se han abordado a partir del sistema de 
trabajo del CEPEC desde 2015.

El sistema de trabajo en el CEPEC se ha caracterizado por el con-
tacto permanente (virtual, telefónico y presencial) con los coordi-
nadores responsables de la gestión en las regiones. La estrategia que 
ha hecho posible la organización para la dirección de la gestión na-
cional desde 2015 son los consejos virtuales, en los cuales se parte 
de una agenda que plantea aspectos vinculados a la dirección de los 
proyectos nacionales, luego cada convocado interviene por escrito, 
las participaciones se sistematizan por punto y este documento se 
socializa para su valoración y ajuste con las decisiones propuestas 
a partir de las distintas participaciones. El acta revisada y aprobada 
por el colectivo nacional es el documento base que orienta las accio-
nes en los espacios territoriales como un acuerdo corresponsable de 
un colectivo de dirección nacional (CEPEC, 2020). 

Organización para el diseño, desarrollo y fortalecimiento de pro-
gramas de formación para la investigación en el área educación

En el área de educación para el 2016 la UBV solo disponía en su 
oferta un Diplomado en formación y actualización pedagógica, una 
Especialización en Docencia Universitaria y la Maestría Gramnacio-
nal Educación Comparada, por lo que la creación de programas de 
formación avanzada a nivel de Maestría, Doctorado y Postdoctorado 
en Educación se constituyó en un proyecto que ofrecería una gran 
oportunidad para la formación avanzada de los egresados del PNFE, 
y de otros profesionales egresados(as) de la propia UBV y otras uni-
versidades, para formarse como investigadores en educación.

Entre las acciones pedagógicas didácticas para el diseño y crea-
ción de ofertas formativas a nivel de postgrado para el área académi-
ca educación en los niveles de maestría doctorado y postdoctorado 
de los programas se tienen
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•	 Los equipos de diseño para los PFA: esto generó la creación de 
tres PFA con todas sus unidades curriculares y estudios de fac-
tibilidad (maestría y doctorado) y un programa postdoctoral en 
modalidad virtual.

•	 Los censos virtuales para diagnosticar en dada espacio las cifras 
de interesados en cursar los PFA y así sustentar los estudios de 
factibilidad 

•	 Los consejos virtuales para la toma de decisiones: contenidos de 
curso introductorio, preguntas de la entrevista, oferta académica 

•	 La estructura de organización, acompañamiento nacional y re-
gional por comités  en cada programa: con coordinares en cada 
eje regional y un coordinador nacional para la maestría 

•	 Los espacios de valoración colectiva del desarrollo de la praxis 
formativa e investigativa

•	 Las jornadas de socialización de resultados: proyectos y sus 
avances

Desde lo individual y desde el núcleo académico formación crí-
tica para la transformación universitaria desarrolle hasta 2018 el 
proyecto de investigación, vinculado a la práctica educativa y con 
fines de ascenso: formación de investigadores a nivel doctoral cuyo 
desarrollo permitió:

1. Establecer la esencia, precisión categorial, síntesis categorial en 
el proceso de formación de investigadores(as) a nivel doctoral.

2. Caracterizar los procesos, fuentes y emergentes en los proyec-
tos de tesis y las tesis doctorales, partiendo de su concepción, 
formas de elaboración y procesos de socialización ante comuni-
dades epistémicas.

3. Caracterizar el proceso de formación de doctores y doctoras y 
su práctica en UBV considerando documentos normativos y la 
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experiencia docente de la autora en los seminarios II y III del 
doctorado en Ciencias para el Desarrollo Estratégico de la UBV. 

Los resultados de este proyecto referidos a la caracterización del 
proceso de formación de doctores y doctoras y su práctica coinci-
dieron con los resultados del análisis realizado por el comité acadé-
mico de maestría del proceso de socialización de los proyectos de 
las cohortes I y II de la maestría en Educación. 

En específico nos estamos refiriendo a las dificultades de los in-
vestigadores(as) en formación para la fundamentación de las inves-
tigaciones y para comunicación de resultados investigativos, lo cual 
evidenció la necesidad fortalecer debilidades esenciales: la funda-
mentación del proyecto, la escritura del proyecto y la comunicación 
de resultados de investigación.

Entre las acciones derivadas de esta necesidad se tienen:

•	 El diseño de la U.C comunicación de resultados de la investiga-
ción con la incorporación de una estrategia denominada Matriz 
de procesos y resultados de la investigación, para la estructura-
ción del texto de la investigación creada por la autora y utilizada 
desde 2011 en los seminarios de doctorado, tutorías.

•	 La oferta desde 2018 de las unidades curriculares electivas: El 
texto del proyecto y la comunicación de resultados de investiga-
ción, ambas diseñadas por la autora.  

•	 El desarrollo de un taller itinerante durante el primer semestre 
de 2019 en los estados: Táchira, Mérida, Portuguesa, Aragua, 
Miranda (Los Teques, Caucagua), La Guaira, Caracas, Nueva 
Esparta, denominado Aparato Crítico de la investigación para 
fundamentar y argumentar el uso de la fuente de las investiga-
ciones, en este taller los participantes debían elaborar una ma-
triz del aparto critico de sus investigaciones y socializarla en la I 
convención CONEPEC 2019. 
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En el segundo semestre de 2019 e inicios del 2020, para atender 
a las III cohortes de la maestría en educación en prosecución, a la 
primera cohorte de los PFA doctorado en educación y Postdoctora-
do en Pensamiento Crítico Latinoamericano y de la IV cohorte de la 
maestría en educación que iniciaban en el Eje Guaicaipuro,  se creó 
un espacio de formación y encuentro común para todo ese colectivo 
denominado en ese entonces La clase integrada área educación 
emancipadora, un espacios de encuentro e innovación forma-
tiva integral, que mantuvo un promedio de asistencia de 112 per-
sonas por encuentro durante 2019,  constituyéndose en un espacio 
abierto de formación integral y alternativo ante las amenazas a la 
paz, las dificultades del transporte, la poca disponibilidad de aulas, 
la discusión de cómo garantizar el derecho a educar y educarnos 
considerando el modelo UBV. En estos encuentros participaron es-
tudiantes del pregrado, especialización, maestría, doctorado, post-
doctorado del área educación y todo el interesado en las temáticas 
presentadas en cada encuentro realizado los viernes cada quince 
días en la sede UBV Chaguaramos, a partir de las 9am desde octubre 
2019 hasta febrero 2020.  

Estos encuentros contemplaban para su inicio una disertación so-
bre pensadores críticos latinoamericanos de parte de un investiga-
dor-docente destacado por su conocimiento, experiencia y saberes 
en torno a la temática del encuentro, como parte de los insumos para 
la construcción de referentes de las investigaciones que desarrollan 
nuestros investigadores(as) y estudiantes.   Posterior a la disertación 
se iniciaba el debate, los procesos reflexivos y se orientaba la pro-
fundización y el estudio en el espacio de encuentro posterior con los 
docentes de cada PFA y sus respectivas unidades curriculares.

Los aportes construidos desde la praxis formativa insurgente or-
ganización para la dirección de la gestión de la formación de in-
vestigadores(as) en el área Académica Educación Emancipado-
ra y Pedagogía Crítica para el desarrollo de la Formación avanzada 
de investigadores(as) y la producción de conocimiento de acuerdo 
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a su connotación en el campo de la educación en el contexto de 
amenaza a la paz entre 2014 y 2020 son los siguientes:

Educativo: Conceptualización del proceso de formación de in-
vestigadores a nivel doctoral y la caracterización de los procesos, 
fuentes y emergentes en los proyectos de tesis y las tesis doctorales.

Pedagógico: Los estudios académicos y de factibilidad de los 
programas de maestría, doctorado y el programa de postdocto-
rado en Pensamiento Crítico, todos con cohortes en desarrollo 
(Anexo 4: Informe de gestión CEPEC 2019 que da cuenta de la 
aplicación práctica) 

Didáctico: El taller aparato crítico de la investigación y las ma-
trices: aparato crítico y matriz procesos y resultados de la investiga-
ción (Anexos 1 y 3). Las Unidades curriculares El texto del proyec-
to y Comunicación de resultados de las investigaciones (Anexo 5: 
Programas de las unidades curriculares). Los materiales elaborados 
para la clase integrada: orientaciones para el texto del proyecto y 
comunicación de resultados de investigación, los PFA del área aca-
démica Educación.  

Metodológico: El sistema de trabajo y la estrategia de los con-
sejos virtuales para consensuar el plan de acompañamiento, segui-
miento y reporte de resultados de las cinco cohortes de la maes-
tría en desarrollo y las cohortes de doctorado y postdoctorado que 
iniciaron en 2019. El aula integrada: cronograma de encuentros, 
espacio común y orientaciones para el trabajo en espacios de en-
cuentro por programa (Anexo 6. Documento reseña de clase inte-
grada elaborado por Maigualida Pinto). 
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2.1.3 PRAXIS FORMATIVA INSURGENTE: ORGANIZACIÓN 
PARA LA DIRECCIÓN DE LA GESTIÓN DE LA FORMACIÓN 
DE INVESTIGADORES(AS) Y LA PRODUCCION DE 
CONOCIMIENTO ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA 
GLOBAL

En el marco de la pandemia mundial y ante la imposibilidad de 
realizar encuentros presenciales, para garantizar el derecho a la 
educación, considerando las orientaciones del Plan Universidad en 
casa del MPPEU se desarrollan las siguientes acciones pedagógicas 
didácticas

•	 Dos consejos virtuales para analizar el contexto, las necesidades, 
oportunidades  y organizar acciones necesarias para garantizar 
el derecho a la educación de los participantes, el proceso de 
producción de conocimiento y la dinámica de la política que 
concreta el plan Universidad en casa

•	 Uso combinado de formas de comunicación y encuentro de 
aprendizaje: mensajes de texto, grupo Whatsapp, telegram, co-
rreo electrónico, aula virtual (classroom).

•	 Entre otras alternativas para la interacción los estudiantes y do-
centes en varios de los ejes movilización de estudiantes y profe-
sores(as) con pendrive y CD a lugares específicos para entrega 
de material de apoyo y en el caso de los estudiantes para la 
entrega de sus trabajos.

•	 Creación de aulas virtuales, compendios de materiales.

•	 Consulta virtual a los profesores(as) sobre el desarrollo del pro-
ceso formativo y la preparación de los participante para la so-
cialización de avances

•	 Curso tutorial sobre ponencias virtuales 

La creación de aulas virtuales como espacios de encuentro e inno-
vación formativa integral, implicó el diseño de actividades, la selec-
ción de materiales y textos para atender durante el Semestre 2020 
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I: cuatro cohortes de Maestría, una de doctorado en educación, 1 
grupo de especialización en docencia, un grupo de doctorado en 
CDE y un grupo de aspirantes al doctorado y maestría en curso in-
troductorio. Estas aulas incorporaron actividades esencialmente para 
el trabajo autónomo de los participantes y como apoyo a la docencia. 

El aula de proyecto se diseñó para incorporar a todos los estudian-
tes que se encuentran elaborando el proyecto de investigación que 
luego será presentado para su aprobación ante el comité académico 
de la maestría. En esta aula se incluyen actividades que tributaran 
a la elaboración del proyecto y que contemplan los programas de 
seminario de investigación, la UC electiva sobre texto del proyecto 
y otras como fundamentos ontoepistemológicos de la investigación.

El aula de trabajo de grado o comunicación de resultados de inves-
tigación se diseñó para incorporar a todos los estudiantes con investi-
gaciones en desarrollo a los fines de apoyar la elaboración del trabajo 
final y la comunicación de resultados del proceso investigativo.

Aun ante las dificultades de conexión de tipo tecnológico y otras en 
la consulta virtual realizada por la coordinación de la maestría los re-
sultados indican que se ha cumplido con las actividades planificadas 
para el desarrollo de los contenidos programáticos, siendo necesario 
hacer ajustes en las fechas previstas para la entrega de resultados del 
proceso formativo desarrollado por unidades curriculares. 

Esto se debió en gran parte a las características y procesos en que 
se encuentran los participantes en el desarrollo de su proceso forma-
tivo: Las cohortes I, II de maestría están en proceso de elaboración 
de trabajos de grado, las cohortes III y IV de maestría en proceso de 
elaboración de proyecto de investigación igual que la primera cohor-
te del doctorado, por lo que las actividades de trabajo autónomo y 
guiado por tutoría requieren de tiempos que dependen de la lógica de 
investigación y producción propia de cada participante. 

El Doctorado en Educación en el Eje Geopolítico regional Ca-
cique Guaicaipuro para el periodo 2020-1 finaliza el segundo se-



56

Lezy Vargas Flores

mestre; todo ello en medio de la complejidad de una emergencia 
sanitaria que hace cuesta arriba el desarrollo académico,  pero en 
medio de estas dificultades tanto profesores como estudiantes ele-
varon su moral y cumplieron el necesario acompañamiento con la 
presentación de resultados satisfactorios en procura de la formación 
de investigadores en educación con independencia metodológica 
para la producción teórica (CEPEC, 2020).

El Posdoctorado en Pensamiento Crítico Latinoamericano, cen-
trado en la reflexión crítica con respecto a la obra de pensado-
res de Nuestra América en distintas áreas del quehacer científico 
y humanístico tributando en su producción a la tercera línea de 
investigación presentó como resultado para el semestre 2020-1 la 
construcción individual de avances de la producción de los post-
doctorados como parte de las ponencia en las mesas de trabajo de 
la Convención de Estudios en Educación Emancipadora y Pedago-
gía Crítica CONEEPEC 2020. 

La producción intelectual de algunos de nuestros estudiantes de 
maestría, Doctorado en Educación y del Posdoctorado en Pensa-
miento Crítico Latinoamericano se manifestó activamente en la par-
ticipación en las convenciones científicas UBV del 2020, razón por 
la cual y ante la necesidad de apoyar la participación de los inves-
tigadores(as) en eventos de divulgación se diseñó un curso virtual 
tipo tutorial en el marco de la II convención CONEEPEC 2020 para 
la elaboración y socialización de ponencias virtuales.

Consideramos que en esencia los resultados de la praxis for-
mativa de investigadores se han visto afectados para el desarrollo 
y cierre de procesos formativos y de producción de conocimien-
to en el contexto de pandemia por las limitaciones tecnológicas, 
las consecuencia del bloqueo internacional, la guerra asimétrica 
que las fuerzas imperiales ejercen sobre la República Bolivariana 
de Venezuela, y el necesario distanciamiento social, realidad que 
limita la posibilidad de una educación mediada por las tecnolo-
gías digitales y los necesarios espacios de diálogo de saberes con 
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compañeros y profesores para la profundización y construcción de 
propuestas de transformación. 

Destacamos nuestra ocupación en los hechos siguientes y sus ac-
ciones derivadas:

•	 Las actividades de las aulas virtuales durante este período no 
estaban accesibles para todos y todas por las limitaciones tec-
nológicas fundamentalmente de los profesores por lo que fue 
necesario elaborar dos compendios en PDF de las actividades 
diseñadas para apoyar a los estudiantes y profesores(as) que no 
podían acceder a las aulas virtuales por problemas de servicio 
eléctrico y conexión a internet en la elaboración del proyecto y 
trabajo de grado. 

•	 Posterior a esto notamos que era necesario incorporar a las 
actividades detalles sobre los procesos de elaboración de pro-
yectos, trabajos de grado y tesis de lo cual emergió la idea de 
construir un material digital integrado para apoyar la forma-
ción en estas aulas virtuales con un contenido que abarque 
desde el proyecto al texto final de las investigaciones ( trabajo 
de grado,  la tesis): incorporando los aportes que tributen a la 
praxis formativa de investigadores(as) considerando las diver-
sas connotaciones identificadas en el campo de la educación 
descritas anteriormente.

•	 Los aportes identificados han de integrarse, organizarse y pre-
sentarse en un formato accesible para apoyar tanto la docencia 
como la elaboración de proyectos de investigación, su desarro-
llo y comunicación.

A continuación se presentan los distintos aportes que tributan a 
la praxis formativa de investigadores(as) de acuerdo a su connota-
ción en el campo de la educación, e indicaremos en que parte del 
documento se puede profundizar sobre su contenido. 
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Cuadro 3. Identificación de Aportes Construidos y Su Ubicación

 

Lezy Vargas (2020).



59

LA DOCENCIA UNIVERSITARIA COMO PRAXIS REFLEXIVA, TRANSFORMADORA E INSURGENTE 
(APORTES DIDÁCTICOS AL PROCESO DE FORMACIÓN DE INVESTIGADORES(AS))

CAPÍTULO III. APORTES PEDAGÓGICOS 
Y DIDÁCTICOS DE LA DOCENCIA 

INTEGRADOS EN EL DISEÑO DE UN 
LIBRO DIGITAL

El aporte integrado se constituye o construye con los aportes iden-
tificados en los apartados anteriores, en específico los referidos a 
la connotación didáctica de la investigación y sus resultados, por 
lo que considera precisiones y orientaciones sobre proyecto de in-
vestigación, su desarrollo y la comunicación de resultados de las 
investigaciones para apoyar tanto a la docencia como al aprendiza-
je autónomo de los investigadores(as) en formación. Igualmente se 
pretende tributar con este material a la construcción de repositorios 
de consulta de acceso libre al conocimiento en formato digital.

3.1 FUNDAMENTOS DEL APORTE INTEGRADO

Se asume desde lo pedagógico, el enfoque histórico cultural como 
referente, en vista que este enfoque tiene como categoría principal 
la apropiación de la cultura, entendida como las formas y recursos 
a través de los cuales el sujeto, de forma activa y en íntima relación 
con otros, hace suyos los conocimientos, las técnicas, los ideales de 
la sociedad en que vive y los mecanismos mediante los cuales se au-
todesarrolla. Al mismo tiempo que el sujeto se apropia de la heren-
cia cultural la desarrolla, la construye, la enriquece y la transforma. 

Por otro lado, se asumen las concepciones filosóficas, psicológi-
cas, sociológicas y pedagógicas provenientes de la dialéctica mate-
rialista, en cuanto al reconocimiento del desarrollo de los sujetos 
bajo la influencia de la educación y del contexto sociocultural en el 
que se desenvuelven. Así como, el reconocimiento de la importan-
cia de la actividad humana, y dentro de ésta, la comunicación en 
la formación del ser humano, sus relaciones sociales cualitativas, 
histórico-concretas, en un contexto sociocultural. 
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Se asumen como presupuestos epistemológicos los planteamien-
tos en relación con la Pedagogía de la Educación Universitaria, la 
cual es concebida como una ciencia comprendida en la formación 
humana, cultural y educativa de carácter intencional de los sujetos, 
que se desarrolla en la unidad dialéctica entre la formación de las 
capacidades transformadoras de los seres humanos y en una gestión 
cultural intencional (Fuentes, 2008). 

En este sentido, la Pedagogía de la Educación Universitaria per-
mite reconocer que:

•	 Todo proceso transformador e intencional en la Universidad, 
como la docencia universitaria y la formación de investigado-
res(as), ha de ser estudiado, apoyado y acompañado. 

•	 El carácter cultural e intencional de los procesos de formación 
en la Educación Universitaria y por tanto de su gestión, desa-
rrolla la profesionalización y la investigación, lo cual suscribe 
como eje esencial la relación Universidad-sociedad. La profe-
sionalización se erige en categoría a tener en cuenta en tanto es 
capaz de expresar el fin a lograr en los sujetos. Por otra parte la 
investigación constituye la especificidad del proceso que permi-
te la construcción del conocimiento científico en los sujetos a 
través de la indagación, argumentación, innovación y creación. 

Se reconoce la trascendencia de la práctica educativa como un 
acontecimiento no sólo individual, sino cultural, social y colectivo. 
En tanto práctica humana, se expresa como dinámica reproductora 
o transformadora de la realidad social y actividad descodificadora y 
recodificadora del quehacer cultural y científico. Por otra parte, se 
reconocen los espacios en los que se comparten los avances, dificul-
tades, preguntas que surgen de la experiencia, que no es sólo prác-
tica sino también teórica, los conocimientos, metodologías propias 
de la cultura profesional y pedagógica; como espacios de encuentro, 
enriquecimiento, reflexión y reconstrucción cultural. 
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Constituyen fundamentos del aporte integrado: los referentes del 
modelo la educativo y de formación de la UBV, las oportunidades 
de la Educación mediada por las TIC, los resultados del proceso de 
producción de conocimiento y construcción de aportes didácticos 
de la autora durante la trayectoria laboral en la UBV concretados en 
categorizaciones, Unidades Básicas de Organización curricular, pro-
gramas, normativas, y esencialmente las experiencias compartidas.

La educación como un asunto colectivo

La formación integral

La práctica y los procesos reflexivos

Las oportunidades de la Educación mediada por TIC

La producción de conocimiento respecto a 

La docencia universitaria como praxis reflexiva

La formación de investigadores (ascenso), 

El proyecto 

La tesis y otros resultados investigativos

Los aportes pedagógico didácticos

Los PFA

Las UBOC 

La experiencia y estrategias elaboradas de Los seminarios y tutoría

La experiencia y estrategias elaboradas en taller aparato crítico

La experiencia y materiales elaborados de La clase integrada

La experiencia en el diseño del aula virtual y los materiales integra-
dos y elaborados, así como la necesidad de fortalecer el aula virtual. .
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3.1 CARACTERIZACIÓN DEL APORTE 
DIDÁCTICO INTEGRADO: LIBRO DIGITAL Y LOS 
INSTRUMENTOS PARA SU VALORACIÓN 

El texto que se presenta como libro digital, está estructurado consi-
derando la lógica de investigación, así como nuestra concepción de 
la formación como proceso integral, transdisciplinario que incorpo-
ra conceptos, explicaciones, orientaciones, actividades y estrategias 
de tipo didáctico para la fundamentación y estructuración de los 
proyectos y trabajos finales de las investigaciones. 

Los contenidos, orientaciones y actividades se han seleccionado 
y diseñado enfocadas en dos aspectos esenciales vinculados a los 
resultados de la formación de investigadores(as): el proyecto de in-
vestigación y los resultados de su desarrollo.

Destaco la intencionalidad de contribuir con el diseño de este 
recurso al desarrollo de la formación de investigadores(as) en estos 
tiempos aciagos por los que transita la humanidad, en los cuales 
han emergido alternativas y espacios de formación mediados por las 
TIC, que demandan apoyo de tipo didáctico de fácil acceso, adap-
tado a las necesidades y oportunidades de quienes se forman en 
nuestras universidades.

Igualmente quiero señalar que en este libro se integran distintos 
aportes pedagógicos y didácticos sistematizados a lo largo de mi 
trayectoria como docente UBV del postgrado, derivados de la praxis 
insurgente en la formación de investigadores(as) y en el proceso de 
producción de saberes, entre ellos los textos de los artículos publi-
cados y el trabajo de ascenso a asociado,  las unidades básicas de 
organización curricular como los seminarios de investigación I, II y 
III de los doctorados, I y II de la maestría,  las unidades curriculares 
electivas; El texto del proyecto y la comunicación de resultados de 
investigación, así como las estrategia denominada Matriz de proce-
sos y resultados de la investigación, el Taller aparato crítico de la 
investigación, las actividades diseñadas para dinamizar y apoyar la 
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praxis de formación en las aulas virtuales, clases integradas del área 
académica educación durante 2019 y 2020.

En cuanto a las técnicas para valorar el texto propuesto, se han 
diseñado dos instrumentos para realizar entrevistas a profundidad a 
estudiantes y docentes atendiendo a los siguientes aspectos:

1. Por apuntar a las experiencias compartidas entre docentes y es-
tudiantes en el desarrollo de la praxis formativa y en el uso del 
material, consideré importante hacer entrevistas a profundidad 
con docentes, y con estudiantes, de maestría y de doctorado.  El 
criterio para la selección de los sujetos participantes en el caso de 
los docentes es que impartan cursos de proyecto y elaboración 
de trabajo de grado usando el material diseñado, en cuanto a los 
estudiantes, se prioriza la participación de los que desarrollen las 
actividades propuestas y culminen el proyecto o el trabajo final. 

2. Estas entrevistas cuyo diseño inicial contiene preguntas orien-
tadoras, es flexible en su desarrollo ante aspectos que posible-
mente emergerán durante la conversación. (Anexo 2, 2.1)

3. Por tratarse de una propuesta didáctica, se considera importante 
la participación de docentes valoradores, por lo que se ha dise-
ñado un instrumento para valoración cualitativa de la propuesta 
didáctica. El criterio para la selección de estos docentes ha de 
ser: Su amplia experiencia en la docencia de la investigación, la 
producción científica sobre el tema, la autoría de material didác-
tico para la praxis de la investigación. (Anexo 2, 2.2).

4. Los tiempos y medios para la realización de estas entrevistas, 
pensadas en principio de manera presencial y cara a cara, in-
corporan el uso de llamadas telefónicas, correo y Whathsapp 
debido a las restricciones emanadas por nuestro gobierno y el 
Ministerio de salud ante la emergencia sanitaria global. 

5. Las decisiones de análisis de los datos para estos dos instrumen-
tos tiene prevista la construcción de una matriz de análisis de 
los resultados de las entrevistas en cada caso. (Anexo 2, 2.3).
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CAPITULO IV. LIBRO DIGITAL

DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN AL 
TRABAJO DE GRADO Y/O TESIS: ORIENTACIONES 
PARA LA ELABORACIÓN, Y COMUNICACIÓN DE 
RESULTADOS DE LAS INVESTIGACIONES 

A continuación presento una propuesta de libro digital denominada 
DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN AL TRABAJO DE GRADO 
Y/O TESIS: ORIENTACIONES PARA LA ELABORACIÓN, Y CO-
MUNICACIÓN DE RESULTADOS DE LAS INVESTIGACIONES
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DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN AL 
TRABAJO DE GRADO Y/O TESIS: ORIENTACIONES 
PARA LA ELABORACIÓN, Y COMUNICACIÓN DE 
RESULTADOS DE LAS INVESTIGACIONES

Dra.C Lezy Magyoly Vargas Flores

julio 2020
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INTRODUCCIÓN

La formación de investigadores(as) en los postgrados, comprende 
un escenario de aprendizaje compartido con amplias posibilidades 
de generar nuevas rutas de pensamiento y creación con el desarrollo 
de investigaciones. 

En todo trabajo de investigación, independientemente del pro-
grama de formación de postgrado en el cual se está desarrollando, 
se da una relación equilibrada entre la reflexión sobre una deter-
minada problemática, y un apoyo empírico que de alguna manera 
sustenta dicha reflexión. Este es uno de los aspectos que define, el 
carácter científico de las investigaciones y es transversal a las inves-
tigaciones en los estudios de postgrado.

Por otra parte, las investigaciones comparten diversos procesos 
desde su origen hasta su divulgación, de acuerdo a la lógica de la in-
vestigación del participante y el enfoque asumido, destacamos que 
éstos procesos en su desarrollo no son lineales, ni constituyen fases, 
se van desarrollando y dinamizando a través de diversas actividades 
que apuntan a elaboración del Proyecto de investigación, su desa-
rrollo y la comunicación de los resultados en forma de Trabajo de 
Grado, Tesis. 

Los investigadores(as), independientemente de su ubicación pa-
radigmática, enfoques y método que empleen, muestran aportes 
novedosos a las distintas áreas de conocimiento, sin embargo, di-
fieren sustancialmente los textos que elaboran unos y otros, desde 
las regularidades argumentativas y formas del texto científico que 
asuman (Fuentes, Matos, & Cruz, 2004). 

En el proceso de elaboración del texto final de las investigaciones, 
la lectura y la escritura son actividades fundamentales para abordar 
otras investigaciones y textos vinculados con el problema de investi-
gación, analizar e interpretan los datos en forma escrita, analizar los 
propios borradores en busca de coherencia y cohesión global, aten-
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der los comentarios del tutor(as) de la investigación, para elaborar 
el texto final y reescribirlo buscando coherencia y claridad (Ochoa, 
2009), así como para la estructuración el contenido y los resultados 
de la investigación a los fines de ser socializados y divulgados. 

Pacheco (2015) plantea que desde la elaboración del proyecto y 
hasta la redacción del texto final de la investigación, operan no sólo 
un cierto tipo de conocimiento, y la habilidad para redactar el texto 
final, sino también una variedad de lenguajes verbales y escritos 
de distinto origen y tesitura cultural y cognitiva, producidos por la 
diversidad de actores que median a lo largo del proceso formativo 
del participante.

No obstante, se hace necesario proponer alternativas didácticas 
para la estructuración y construcción de este tipo de texto, en la 
búsqueda de un camino que abra perspectivas integradoras para 
el autoaprendizaje de los investigadores(as) y para el intercambio 
científico entre los que se ocupan de la didáctica de la investigación, 
o de la formación de investigadores(as) como un espacio para el 
perfeccionamiento del propio proceso de investigación. 

La afirmación anterior se sustenta en la necesidad de superar las 
dificultades que encuentran los investigadores(as) en formación, 
para la escritura del texto final de investigación y la divulgación de 
sus resultados, aspectos que de acuerdo con Ochoa (2009) no se 
reducen a la escritura al momento de la redacción del documento, 
sino que se vinculan con los procesos de gestación y construcción 
del conocimiento.

La lógica del desarrollo de la investigación, prefigurada en el pro-
yecto, constituye el eje de las dinámicas de trabajo, desde donde 
se articula la organización de procesos formativos e investigativos 
individuales y colectivos para el desarrollo de la investigación; cu-
yos resultados y aportes son reveladores de la producción de nuevo 
conocimiento, y se concreta finalmente para su comunicación, en 
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el texto de informes de proyecto, las tesis doctorales y trabajos de 
grado. 

LA APROXIMACIÓN AL TEMA DE 
INVESTIGACIÓN

Las decisiones referidas al uso de la teoría, posturas y las formas 
de aproximarse y profundizar en la investigación, son procesos en 
los cuales están presentes las experiencias y concepciones culturales 
(Fuentes, Matos, & Montoya, 2007), así como las concepciones teó-
ricas y metodológicas de los investigadores(as) en cada experiencia 
investigativa (Torres Carrillo & Jiménez Becerra, 2004). Estas deci-
siones se erigen desde la postura epistemológica del investigador(a) y 
expresan creatividad y singularidad en el proyecto de investigación. 

La postura singular en el inicio y transcurrir del proceso de in-
vestigación, para situarnos en la investigación, más allá de las op-
ciones teóricas, puede traducirse en una serie de preguntas que han 
propuesto los autores Retamozo (2014) y Torres y Jiménez ( 2004).

El autor Retamozo (2014) afirma, en cuanto a la elaboración de 
las investigaciones en el campo de las ciencias sociales, que este 
proceso ocurre en gran medida por los haceres, reflexiones y accio-
nes del propio estudiante, en el mejor de los casos con la interven-
ción de su tutor(a). 

Entre las interrogantes que presenta Retamozo (2014), tenemos

•	 ¿Cuál es el tema que elegí?

•	 ¿Por qué elegí ese tema?

•	 ¿Por qué es importante el tema?

•	 ¿Qué quiero conocer?

•	 ¿Para qué quiero producir ese conocimiento?

•	 ¿De qué modo construiré mi objeto de estudio?

•	 ¿Cuál/es son las preguntas centrales que me propongo responder?
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•	 ¿Cómo me imagino responderlas?

•	 ¿Qué metodología emplearé para hacerlo?

•	 ¿Qué insumos -recursos, acceso a fuentes, competencias- nece-
sito para realizar la investigación?

•	 ¿En cuánto tiempo planteo hacerlo?

•	 Provisoriamente ¿Cuál consideraría que es “la tesis” de mi tesis?

Los autores Torres y Jiménez (2004), por su parte destacan la 
significación personal y el vínculo de autorreferencia al plantearse 
problemas de investigación en ciencias sociales, además de valorar 
la pertinencia social, histórica e institucional, su relevancia teórica, 
disciplinar y académica. Ellos afirman que plantearse un problema 
de investigación en ciencias sociales implica que el investigador(a) 
reconozca y haga explicito su lugar de enunciación, para lo cual 
presentan tres preguntas 

•	 ¿Cuáles son los intereses y motivaciones que guían su preocu-
pación por el tema?

•	 ¿Cómo se ha relacionado con éste (vivencial, profesional o in-
vestigativamente)

•	 Desde cuáles referencias conceptuales, ideológicas y metodoló-
gicas pretende abordarlo, etc.

Estos autores, indican además que la construcción de los proble-
mas de investigación al ser realizada por sujetos en contextos histó-
ricos, culturales y epistémicos determinados; es un acto subjetivo e 
intersubjetivo y localizado que debe dar cuenta no sólo de su rele-
vancia y viabilidad disciplinaria o académica (dentro de un campo 
intelectual, teórico o metodológico), sino también de su significado 
y pertinencia sociohistórica. 

Para Reinoso y Romero (2015), en el planteamiento del proble-
ma; la pregunta es fundamental porque es una directriz que sugiere 
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el sentido de la búsqueda; las acciones, los medios, los recursos y 
procedimientos para lograr obtener la información. 

Estos autores destacan la importancia de la contextualización 
considerando: las coordenadas temporales y espaciales del proble-
ma, en la construcción teórica del objeto de la investigación y a par-
tir de allí, elaborar la metódica para indagar la realidad. Igualmente 
señalan que la estrategia de recolección de datos tiene una serie de 
exigencias (Técnicas y metodológicas) formales que deben cubrirse 
para darle validez y confiabilidad a la investigación si pretendemos 
que la misma, tenga rigor científico y validez social.

Se valora para el proceso de formación de investigadores(as), las 
reflexiones y consideraciones de los autores Torres y Jiménez (2004) 
quienes afirman que la formulación del problemas de investigación 
constituye un desafío teórico epistemológico que debe reconocer 
los límites entre “lo ya sabido” y debe atreverse a preguntar por “lo 
inédito”, lo no pensado hasta el momento, pero es susceptible de ser 
pensado e investigado. Ellos destacan la importancia de la produc-
ción bibliográfica existente sobre el tema de interés, y plantean las 
interrogantes siguientes para el análisis de esa producción

•	 ¿Cuáles disciplinas o campos del saber se han ocupado de lo 
que me interesa? 

•	 ¿Cuáles han sido las problemáticas o aspectos sobre los que se 
ha centrado la investigación existente? 

•	 ¿Cuáles enfoques o perspectivas teóricas han sido empleados 
para abordar la temática? 

•	 ¿Cuáles enfoques y estrategias metodológicas se han utilizado? 
¿Qué se sabe ya sobre lo que me interesa? 

•	 ¿Cuáles aspectos o preguntas están aún por abordar?

Los autores Dalle, Boniolo, Sautu, y Elbert (2005), sostienen que 
toda investigación es una construcción teórica. Indican que la teo-
ría incluye los supuestos del paradigma en el que trabaja el inves-
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tigador(a), las teorías generales acerca de la sociedad y el cambio 
histórico, las proposiciones y conceptos de la teoría sustantiva, las 
teorías y supuestos relativos a la medición, la observación y cons-
trucción de los datos, y cuestiones vinculadas a la construcción de 
regularidades empíricas y la inferencia de proposiciones y concep-
tos teóricos. 

Esto significa que la teoría permea todas las etapas del diseño, las 
cuales se conectan entre sí en forma lógica mediante una estructura 
argumentativa que también es teórica. Lo cual supone una concep-
tualización de teoría no simplemente como marco teórico, lo cual se 
valora y asume permitiendo afirmar, igual que los autores citados, 
que la teoría es el hilo conductor o andamiaje que atraviesa todas 
las etapas de una investigación y por tanto la fundamenta o soporta 
epistemológica y metodológicamente. .

Considero relevante presentar las argumentaciones y recomenda-
ciones de Abello (2009), quien señala que el soporte teórico que se 
expone en el proyecto debe reflejar los aspectos teóricos conceptua-
les, históricos, metodológicos y empíricos del problema de inves-
tigación, siempre bajo unas características de coherencia y análisis 
crítico. En tal sentido la estructura para su preparación, según ese 
autor debe responder a tres niveles 

1. el manejo de teorías o elementos teóricos que implica la selec-
ción de un enfoque teórico para la orientación de la investiga-
ción; 

2. la revisión de la información empírica de carácter secundario, 
como libros, revistas actualizadas, reseñas, documentos, folle-
tos, reconocido como revisión del estado del arte y comprende 
una exhaustiva búsqueda en bases electrónicas especializadas

3. la información empírica primaria basada en un acercamiento a 
la realidad que constituye la fundamentación del planteamiento 
del problema de investigación 
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Desde estas premisas, la argumentación del informe, según Abe-
llo (2009), debe responder a preguntas como las siguientes: 

•	 ¿Cuál es la postura teórica y conceptual del trabajo investigativo 
que se pretende desarrollar? 

•	 ¿Cuál es el enfoque teórico que sustenta el problema de inves-
tigación?, ¿qué información empírica de carácter secundario ha 
utilizado? y ¿qué información empírica primaria ha utilizado?

Se asume la consideración referida al contexto conceptual pro-
puesta por Márquez, (2008), en cuanto a la exigencia de una posi-
ción reflexiva crítica al investigador(a) sobre la literatura existente 
relacionada con su objeto de estudio, partiendo de la premisa: la 
producción teórica no es neutra y sus diferencias son guiadas por 
posturas epistemológicas, es decir, por paradigmas que muchas 
veces subyacen en el discurso, por lo cual el investigador(a) debe 
develar sus contenidos en la construcción reflexiva del proyecto 
de investigación.

En síntesis, proyecto de investigación es de naturaleza aproxi-
mativa y va constituyéndose, desde una ubicación paradigmática, 
o soporte epistemológico que permite plantear con claridad el po-
sicionamiento del investigador(a) con respecto a cuál es su investi-
gación y cómo la va a desarrollar explicitando las formas de cómo 
va a relacionarse con los participantes y sus contextos particulares 
para construir el conocimiento. Esto se logra a partir de procesos 
de reflexión epistemológica, imbricando la teoría y la práctica, la 
práctica y la teoría (Marquez, 2008).

Para Abello (2009), las actividades previas son fundamentales 
para la construcción de fundamentos o soportes teóricos del pro-
yecto, entre ellas la revisión del conocimiento producido a través 
de la lectura y comprensión de textos ligados con el problema de 
investigación, que difícilmente se agotan con la redacción inicial del 
proyecto de investigación, así como el abordaje y aproximación a 
otras fuentes de conocimiento.
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El soporte metodológico en un proyecto de investigación desde 
la perspectiva cualitativa, parte de la premisa siguiente: el Proyecto 
es de naturaleza aproximativa y sujeto a cambios, lo cual no excluye 
la rigurosidad científica en su construcción, desde la postura epis-
temológica del investigador(a) y de la construcción teórica de la 
pregunta o las preguntas de investigación.

Esta afirmación se valora y asume, así como la caracterización 
del diseño para esta perspectiva, denominado por Márquez  (2008) 
como diseño emergente, el cual se caracteriza por ser flexible a cam-
bios y redefiniciones que pueden hacerse efectivas en cualquier mo-
mento del proceso investigativo, inclusive en la reorientación de la 
metodología, estrategias y procedimientos de investigación, lo cual 
es posible por la reflexividad del investigador(a).

Cuando existe una visión epistemológica sobre el proceso in-
vestigativo, hay claridad sobre el problema por investigar y exis-
te suficiente cultura teórica sobre las categorías conceptuales del 
estudio; entonces es necesario definir con precisión los aspectos 
metódicos requeridos para continuar avanzando y profundizando 
en la investigación. En tal sentido Abello (2009) propone unas in-
terrogantes a ser resueltas con criterios de rigor y precisión, pues-
to que la escogencia de los aspectos metódicos son expresión de 
una decisión epistemológica.

•	 ¿Cuál es el tipo y diseño que se propone para la investigación y 
cuál su fundamentación?

•	 ¿Cuáles son las técnicas e instrumentos de investigación? 

•	 ¿Cuál es la validez y confiabilidad de las técnicas? y 

•	 ¿Cómo se llevará a cabo la investigación? 
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LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 

El proyecto de investigación ha sido definido por distintos autores 
como plan de trabajo, guía, requisito, etapa o inicio del informe 
de la investigación, que enuncia y caracteriza en un documen-
to riguroso, la síntesis de la estrategia a seguir por el investiga-
dor(a) para el desarrollo de la investigación y consecuentemente 
la producción de conocimientos en un área específica (Ballestrini, 
2006) (Marquez, 2008) (Sabino, 1994), (Arias, 2012), (Vara-Hor-
na, 2012), (UBA, 2017). 

La elaboración de un proyecto de investigación de acuerdo a las 
características y cualidades del investigador(a), el proceso de acom-
pañamiento del tutor(a), la práctica formativa y su dinámica, puede 
presentarse como un proceso traumático, plagado de ansiedades, 
tedioso e inconcluso, que limita e impide la “verdadera investiga-
ción”, sus tareas y la escritura del documento o texto del proyecto. 

Esa elaboración también puede presentarse como un espacio de 
creatividad, diálogo, debate colectivo, desafío intelectual y produc-
ción de conocimiento, que posibilita la toma de decisiones teóricas, 
epistemológicas y metódicas que marcan los horizontes de desarro-
llo de la investigación, y viabilizan el desarrollo de tareas investiga-
tivas , y en consecuencia el alcance de resultados relevantes.

Todo proyecto de investigación se elabora a partir de: la cons-
trucción de argumentos autorreferenciados (experiencia y cultu-
ra), sostenidos teórica y empíricamente (Dalle, Boniolo, Sautu, & 
Elbert, 2005), los cuales desde la ubicación paradigmática, postura 
epistemológica, procesos de reflexión crítica y valoración de aspec-
tos diversos vinculados al tema de interés (enfoques, fisuras, ten-
dencias; ausencias), son reveladoras de la necesidad de nuevo cono-
cimiento, fundamentado en la crítica del existente, lo que permite 
el planteamiento de los objetivos en las investigaciones y soportan 
decisiones teóricas, epistemológicas y metódicas del investigador 
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(a) para el posterior desarrollo de la investigación y la comunicación 
de sus resultados. 

La figura 1 presenta de manera gráfica síntesis y relaciones de los 
procesos involucrados en la elaboración los proyectos de investiga-
ción. Cada uno de ellos, sus fuentes y emergentes se explican más 
adelante sintetizados en la matriz de procesos fuentes y emergentes.

Figura 1. El proyecto y su elaboración. Lezy Vargas (2018) 
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La elaboración del proyecto: procesos, intencionalida-
des, fuentes y emergentes 

Para la autora la elaboración del proyecto de investigación implica 
la consideración de procesos de autorreferenciación, aproximación 
epistémica y metódica, valoración crítica de la producción de cono-
cimientos y su comunicación ante una comunidad epistémica. Cada 
uno de estos procesos tiene una intencionalidad, fuentes y aspectos 
emergentes, que no se dan de manera separada, sino que van rela-
cionándose unos con otros de forma simultánea e interdependiente 
en la medida que se elabora el proyecto. (Ver Cuadro 1.).

En el caso de la autorreferenciación la intencionalidad es la argu-
mentación, el establecimiento de la postura epistemológica y enfo-
que que asume el investigador(a) desde la fuente, que en este caso es 
su experiencia y cultura, de donde emergen, posterior a procesos au-
torreflexivos, aproximativos y reflexivos, las decisiones teóricas epis-
temológicas metódicas y técnicas para desarrollar la investigación. 

El proceso de investigación se desarrolla desde una postura epis-
temológica y metodológica, lo que constituye, desde lo ontológico, 
el reconocimiento a la lógica de la individualidad del pensamiento. 
En tal sentido, la selección de teorías, postulados epistemológicos y 
alternativas metodológicas, implica integración e interacción de las 
teorías en el proceso de reflexión epistemológica, lo que depende 
del objeto-experiencias y concepciones culturales del investigador 
como expresión de su flexibilidad interpretativa e identidad cientí-
fica, concretada en su discurso y práctica investigativa

El proceso de aproximación epistémica y metódica tiene la 
intencionalidad de iniciar procesos de reflexión crítica sobre la rea-
lidad teórica del tema de interés y sus prácticas, las cuales serán 
profundizadas posteriormente en el documento final de la investi-
gación, teniendo como fuente el conocimiento producido que sus-
tenta la teoría, así como la información empírica primaria y secun-
daria, que el investigador(a) encuentra tanto en la revisión inicial 
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de la bibliografía inherente al tema, como en situaciones vivenciales 
de tipo investigativo, profesional u otro, que le dan diferentes ver-
siones, visiones, modos, formas e información significativa sobre 
el tema de investigación; emergiendo en este proceso: Problema, 
fisuras, categorías, así como referentes y teóricos metodológicos de 
la investigación.

La valoración de referentes propios y de otros(as) investiga-
dores(as) sustenta la decisión de asumir fundamentos de orden 
epistemológico y metódico para desarrollar el proyecto. En este 
caso la fuente está constituida por la teoría, las experiencias del 
investigador(a), los procesos de reflexión epistemológica en co-
lectivo y autorreflexión, las orientaciones del tutor(a), así como la 
información empírica. 

Este proceso de indagación y argumentación permite: precisar 
el enfoque, en coherencia con el paradigma asumido y referente 
construido en el proceso de aproximación epistémica y metódica. 
Emergiendo el objetivo de investigación como una necesidad cien-
tífica ante vacíos epistémicos o fisuras (Fuentes, Matos, & Montoya, 
Eje y niveles epistémicos de la construcción científica, 2007), reve-
ladas en el proceso de aproximación, así como la metódica o ruta 
metodológica, técnicas e instrumentos para el desarrollo de tareas 
investigativas que permitan alcanzar el objetivo de investigación. 

La comunicación oral y escrita o presentación del proyecto de 
investigación, generalmente, es un requisito que ha de cumplirse 
con anterioridad al inicio del estudio. Para ello el trabajo o do-
cumento elaborado, es sometido a la consideración y valoración 
de un comité de especialistas, o comunidad epistémica, bien sea 
para realizar ajustes, incorporarse a un colectivo de investigación 
o para su aprobación. 

En este caso lo emergente está constituido por la estructura del 
texto del proyecto y de las presentaciones orales, atendiendo a lo 
establecido en la fuente que orienta precisa orientaciones, criterios 
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para la presentación oral y escrita y su valoración: en este caso una 
norma o reglamento institucional, orientaciones del programa, re-
comendaciones del docente del seminario, o del tutor(a).   

CUADRO 1. Procesos fuentes y emergentes en la elaboración 
del proyecto de investigación 

Fuente: Lezy Vargas (2018)
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EL TEXTO DEL PROYECTO

El texto del proyecto de investigación es un documento de carácter 
científico que expone el tema de la investigación, las actividades 
que se llevarán a cabo, así como los recursos con los que se cuenta 
para dar respuesta a las preguntas problematizantes que dieron ori-
gen al tema del trabajo. 

Este documento se redacta en tiempo presente o futuro (UBA, 
2016), tiene una lógica interna, con alto grado de correlación entre 
sus componentes, contiene la descripción del problema a investigar, 
su justificación, fundamentación teórica, objetivos, el procedimien-
to metodológico, un cronograma de trabajo, en ocasiones un pre-
supuesto detallado, para estimar su viabilidad. (Ballestrini, 2006; 
Sabino, 1994) (Vara-Horna, 2012). 

ORIENTACIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL 
TEXTO DEL PROYECTO 

A continuación se presentan orientaciones básicas para elaborar el 
texto del proyecto de investigación, las cuales podrán ajustarse en 
atención a lo orientado por quienes administren los cursos y los 
propios investigadores(as), siempre que tributen a mejorar lo plan-
teado, pero recordando y enfatizando que son orientaciones para 
el texto del proyecto de investigación y no para el texto del trabajo 
final. Las orientaciones para el texto del trabajo final se presentan y 
explican en la siguiente sección referida a la comunicación de resul-
tados de investigación. 

El texto del proyecto como documento base, que concreta y co-
munica lo que el investigador(a) se propone y cómo tiene planifi-
cada la realización de la investigación, su elaboración requiere de 
varias precisiones sobre las características de su extensión, título, 
introducción, desarrollo, referencias y criterios de valoración, las 
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cuales generalmente se encuentran establecidas en documentos ins-
titucionales. 

La extensión del texto del proyecto de investigación debe ser al 
menos de 20 cuartillas, en el formato tamaño carta, a 1,5 espacios, 
sin contar las referencias, y la introducción. 

Título: Claro, preciso y completo, expresa la esencia de la inves-
tigación. Contiene los términos precisos de las categorías esenciales 
trabajadas por el investigador(a).

La introducción: Plantea de manera sucinta información sobre el 
contenido de las partes fundamentales del proyecto: problematiza-
ción, fundamentación y recorrido metodológico.

Desarrollo: se refiere a los procesos de Problematización, funda-
mentación y recorrido metodológico y sus y aspectos emergentes, 
los cuales explicamos a continuación:

1. Problematización: Síntesis del contexto general (local, na-
cional y mundial) en el cual se ubica la propuesta, el estado 
actual del conocimiento en el área, las fisuras que existen, vacíos 
teóricos, dificultades en las prácticas, posibilidades de transfor-
mación. Se caracteriza por ser un proceso de abstracción teórica 
del investigador(a) en la interpretación desde la crítica científica 
de datos teóricos, empíricos y tendenciales que revelan la nece-
sidad de la investigación científica. 

Aspectos emergentes del proceso de problematización

•	 Precisión del problema (reflexión a partir de datos teóricos y 
empíricos)

•	 Objetivos: Constituyen los fines que persigue la investigación, 
plasmando la intencionalidad o resultado esperado en la totali-
dad o por fases.



83

LA DOCENCIA UNIVERSITARIA COMO PRAXIS REFLEXIVA, TRANSFORMADORA E INSURGENTE 
(APORTES DIDÁCTICOS AL PROCESO DE FORMACIÓN DE INVESTIGADORES(AS))

•	 Argumentación del tributo de las fuentes en el proceso de pro-
blematización.

•	 Explicación de la pertinencia de la investigación con relación 
a: contribución al área de conocimiento, criterios de priori-
dad, novedad u oportunidad (explicar detalladamente el cri-
terio y en qué consiste), la relevancia de la investigación y los 
posibles aportes.

2. Fundamentación: Selección y de referentes políticos, teóricos 
y metodológicos de las áreas de conocimiento, a partir de pro-
cesos de aproximación, interacción, reflexión y valoración de 
teorías y fuentes diversas.

Aspectos emergentes del proceso de fundamentación

•	 Precisión del enfoque teórico y metodológico, categorías esen-
ciales y emergentes

•	 Fuentes: autores, grupos, documentos y argumentación de su 
tributo a la investigación. El aparato crítico de la investigación.

3. El recorrido metodológico: Presenta toda la información re-
lacionada para el desarrollo de la investigación, desde su inicio 
hasta su concreción en el texto del documento de Informe de 
proyecto, Trabajo de grado o Tesis, lo cual considera cada obje-
tivo, premisa o pregunta de investigación y sus tareas científicas. 
Se construye a partir de la postura epistemológica y metodoló-
gica que asume el investigador(a), haciendo énfasis en tres ejes 
centrales: enfoque de investigación, técnicas y metódicas que se 
emplearán, los resultados esperados y la forma en que se logra-
rán los objetivos propuestos. 

Aspectos emergentes del recorrido metodológico

•	 Tareas científicas: corresponden a cada objetivo o pregunta en 
función de los conocimientos y de los resultados parciales que 
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se han de alcanzar con su cumplimiento desde procesos que 
relacionan datos, reflexiones y acciones.

•	 Cronograma 

Referencias En este apartado, se registran todas las fuentes refe-
renciadas para elaborar el proyecto de la investigación. Esto signifi-
ca incluir no solo las de tipo bibliográfico, sino también las fuentes 
vivas, electrónicas y otras. Siempre en un sólo estilo (APA, MLA, 
CHICAGO, Otra). 

Criterios para el análisis y aprobación del proyecto

•	 Reflexión contextualizada sobre las manifestaciones del proble-
ma social que justifican y explican la necesidad y pertinencia de 
la investigación.

•	 Pertinencia epistemológica de la investigación en relación a su 
contribución a la producción de conocimiento en ciencias de 
dirección 

•	 Planteamiento del problema de investigación 

•	 Relación lógica y con sentido, entre el objetivo general y los 
específicos.

•	 Argumentación crítica de las fuentes y referentes que soportan 
la investigación

•	 Argumentación e incorporación de los contenidos de las unida-
des curriculares del programa en las distintas dimensiones del 
proyecto

•	 Fundamentación y explicación de la propuesta y de sus cuali-
dades distintivas.

•	 Enunciación de las posibles transformaciones que generará su 
propuesta 

•	 Explicación del recorrido o ruta metodológica de la investigación.
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ESTRATEGIA DE APOYO A LA 
FUNDAMENTACIÓN 

LA MATRIZ DE APARATO CRÍTICO

El aparato crítico constituye el nutriente básico de la dimensión 
crítica teórico-metodológica de todo trabajo de investigación (Car-
denas, 2018), está conformado por el conjunto de fuentes con las 
cuales los autores(as) fundamentan sus investigaciones, y cuyos 
aportes se concretan en el texto a través de notas, referencias o citas 
(Ultrilla, 2010). 

Su construcción permite por una parte; la selección, organización, 
clasificación, argumentación del tributo de las fuentes a la investiga-
ción, y por otra permite discernir lo relevante de lo superficial o de 
lo repetitivo al apropiarse del conjunto de conocimientos y herra-
mientas de trabajo específicas de un campo de saberes, relacionan-
do nuestro trabajo investigativo con el de otros investigadores(as). 

Esa estrategia reconoce el desarrollo de varios procesos en la 
construcción del aparato crítico de nuestras investigaciones, y pro-
pone la realización de una matriz como ejercicio para la sistemati-
zación de información relevante sobre las fuentes que hemos estado 
utilizando en la elaboración de nuestros proyectos.  

La matriz propuesta contiene datos referidos a:

•	 la temporalidad, es decir si es menor o mayor a 10 años. 

•	 tipo de fuente: bibliográfica, electrónica, o si es una fuente viva

•	 presentación de la fuente en un único estilo: APA, Chicago u 
otra. (cada participante podrá usar el que decida) 

•	 la relación o tributo de la fuente al proyecto, indicando en cuál 
de sus dimensiones: ontológica, epistemológica, metodológica. 
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•	 La vinculación con el área de conocimiento, línea de trabajo o 
investigación-

Esta matriz propuesta tiene la cualidad de ser flexible, por lo que 
puede incorporar columnas con otro tipo de datos que el autor(a) 
de la investigación considere debe añadir.

A continuación se incorpora con fines didácticos, el proceso se-
guido y la matriz elaborada por la autora en el desarrollo de una 
investigación sobre la docencia universitaria. 

El proceso inicia estableciendo los objetivos de investigación, 
para luego proceder a presentar procesos de selección de fuentes, 
organización, clasificación y cerrar con la matriz elaborada a mane-
ra de ejemplo.

OBJETIVO GENERAL

Sistematizar experiencias, conocimientos y saberes vinculados a la 
docencia universitaria 

OBJETIVOS ESPECIFICOS

•	 Caracterizar gnoseologicamente la docencia universitaria, sus 
categorias asociadas y relaciones.

•	 Sintetizar los énfasis y aportes de la producción de conocimien-
to de investigadores(as) ubevistas sobre la docencia universitaria 

•	 Analizar dimensiones de la docencia universitaria en la UBV: 
praxis socio académica, desarrollo académico e identidad do-
cente ubevista

•	 Reflexionar criticamente sobre la propia práctica y los saberes 
construidos 
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¿Cómo se desarrolló la selección, organización, clasificación  
y argumentación del conjunto de fuentes que fundamentan la 
investigación?

Estos objetivos establecen unas dimensiones y contenido temático, 
que a su vez demandan la consulta de fuentes de diverso tipo para 
la elaboracion del trabajo de investigación. 

El contenido temático incialmente se organizó en atención a las 
categorías vinculadas a los objetivos de investigación de la manera 
siguiente:

•	 En el caso de la docencia universitaria, para su conceptualiza-
ción emergen categorías asociadas a este proceso, tales como: 
desarrollo académico, formacion docente,  praxis transforma-
dora educativa. 

•	 En cuanto a los referentes teóricos de la docencia universitaria, 
se consideró la producción de conocimiento sobre este proceso 
en la investigación pedagógica y en particular la investigación 
ubevista. 

•	 Los aspectos normativos, intencionalidades pedagógicas y ex-
periencias en la política institucional vinculada a la docencia 
universitaria en la UBV, se configuran también como parte del 
contenido a investigar asociado a los objetivos.

•	 Al igual que las experiencias y saberes construidos en la docen-
cia ubevista para aportar a la praxis transformadora educativa de 
los compañeros de la especializacion, los de la UBV y la autora .

Esta precisión temática permitió avanzar en la búsqueda de fuen-
tes, proceso que en el caso de la autora, se centró en la web, buscan-
do por categorías, analizando un CD contentivo de investigaciones 
realizadas por egresados del convenio Cuba Venezuela (más de 300 
tesis y trabajos de grado), lectura de documentos institucionales, 
conversaciones con docentes UBV, estudiantes y reflexión sobre la 
experiencia de la propia autora.
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Esto dispuso en un primer momento, la organización en carpetas 
por categorías, las cuales internamente fueron clasificadas por año 
y tipo. 

Seguidamente se elaboró la plantilla genérica de la matriz consi-
derando varios aspectos entre ellos la temporalizad de la fuente, su 
característica o tipo, la forma de presentarla en un código universal 
de acuerdo al estilo (en este caso APA), los argumentos asociados 
al tributo de la fuente a la investigación, su relación son la línea de 
trabajo, o con la dimensión del proyecto, es decir el recorrido o ruta 
que ha de desarrollarse para elaborarlo, y su ubicación en el texto. 

El siguiente paso fue la elaboración de la referencia atendiendo a 
la norma.

Para resumir de manera sucinta el proceso de argumentación, 
que relaciona las fuentes con alguna de las dimensiones del proyec-
to, es decir la problematización, fundamentación o recorrido para 
desarrollar la propuesta de transformación, se elaboró la figura 2 
que se presenta más adelante. 

Como puede apreciarse, en la figura 2 están incluidas las unida-
des curriculares que conforman la malla de la especialización en 
docencia universitaria de la UBV, también se colocan palabras clave 
referidas a los procesos que se desarrollan durante la elaboración 
del proyecto.

Estas dimensiones se ubican al lado de estas unidades curricu-
lares, lo cual significa que estás están relacionadas con cada proce-
so. Las distintas fuentes recomendadas por los docentes durante la 
práctica educativa, aunadas a las que selecciona el autor(a) a nues-
tro criterio se relacionan con cada dimensión del proyecto referida.
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Figura 2. Argumentación (Relación de la fuente con el proyecto 
y Unidad curricular cursada). Lezy Vargas (2020)

A continuación se presenta una aproximación a la matriz que 
ejemplifica parte de los elementos que conforman el aparato críti-
co de la investigación denominada DOCENCIA UNIVERSITARIA 
UBEVISTA. En la matriz se incorpora la ubicación en el texto, como 
parte de los elementos que emergen como necesarios al criterio de 
quien elabora la matriz y expresa la creatividad y flexibilidad acom-
pañadas de la rigurosidad que caracterizan esta estrategia. 
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Cuadro 2. Matriz aparato critico Investigación Docencia univer-
sitaria ubevista

Fuente: Lezy Vargas (2020). 
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ACTIVIDADES PARA ORIENTAR LA 
ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN 

El compendio de actividades tiene en esta primera entrega actividades 
relacionadas con la elaboración del proyecto de investigación. Entre ellas 
la caracterización de la investigación, la valoración de la formación y su 
dinámica, el contexto de la investigación, la fundamentación, construc-
ción de referentes y recorrido metodológico. 

Igualmente el compendio presenta las orientaciones para la elabora-
ción del texto del proyecto, en las cuales se destacan los aspectos emer-
gentes en los procesos de contextualización, fundamentación y recorrido 
metodológico, así como los criterios para su valoración.
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Actividad 1. Caracterización de la investigación

Elabora un primer papel de trabajo sobre su investigación, para ello 
considera las siguientes interrogantes.

1. ¿Cuál es el tema de investigación?

2. ¿Cuáles son los intereses y motivaciones que guían tu preocu-
pación por el tema?

3. ¿Cómo se ha relacionado con éste (vivencial, profesional o in-
vestigativamente)?

4. ¿Cuáles disciplinas o campos del saber se han ocupado de lo 
que le interesa?

5. ¿En qué línea de investigación se inserta su tema?

6. ¿Desde cuáles referencias conceptuales, ideológicas y metodoló-
gicas pretende abordarlo?

7. ¿Cuál es la postura teórica y conceptual del trabajo investigativo 
que desarrolla?
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Actividad 2. El contexto de la investigación.  
Problematización

A partir de la síntesis del contexto general (local, nacional y mun-
dial) en el cual se ubica tú trabajo, el estado actual del conocimiento 
en el área, las fisuras que existen, vacíos teóricos, dificultades en las 
prácticas, posibilidades de transformación:

Elabora un documento sobre tu investigación, la extensión del 
documento no debe superar las 10 cuartillas. 

Para valorar el contenido del documento revisa que este incluya 
los aspectos señalados en 1 y 2

1. El tema de investigación, el problema de la investigación, la fi-
sura epistemológica, los objetivos, las tareas científicas por cada 
objetivo de su trabajo de investigación, el enfoque teórico me-
todológico, la pertinencia, línea de investigación.

2. El enfoque teórico que sustenta el problema de investigación, la 
postura teórica y conceptual del trabajo, el tipo y diseño de la 
investigación y su fundamentación, las técnicas e instrumentos 
y criterios la validez y confiabilidad.

Como apoyo a esta tarea hacemos, a modo de refrescamiento, las 
siguientes precisiones:

La problemática asociada al planteamiento del problema implica 
básicamente la resolución de tres aspectos: En primer lugar, identi-
ficar aquel aspecto o fenómeno social que ha sido insuficientemente 
estudiado o requiere un estudio desde una perspectiva distinta a la 
abordada hasta el momento o a pesar de ser estudiada, no se han 
generado propuestas que intenten solucionar la problemática estu-
diada. En segundo lugar, precisar las dimensiones del problema, las 
relaciones causa efecto, para precisar la delimitación del problema 
y por último formular los objetivos de la investigación para precisar 
el plan general de investigación a desarrollarse.
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El problema emerge a partir de la reflexión crítica entre datos 
teóricos y empíricos.

Las fisuras son inconsistencias teóricas o vacíos epistémicos que 
revelan la necesidad de la investigación científica, conducen, enton-
ces, al objetivo de la investigación.

El objetivo emerge como una necesidad científica ante ese vacío 
epistemológico y expresa en el orden epistemológico y metodológi-
co los resultados investigativos dirigidos a cubrir los espacios de esa 
fisura epistemológica revelada como totalidad o por fases.

Las tareas científicas: corresponden a cada objetivo o pregunta en 
función de los conocimientos y de los resultados parciales que se 
han de alcanzar con su cumplimiento desde procesos que relacio-
nan datos, reflexiones y acciones

La explicación de la pertinencia de la investigación incorpora: 
la contribución al área de conocimiento, los criterios de prioridad, 
novedad u oportunidad (explicar detalladamente el criterio y en 
qué consiste), la relevancia de la investigación y posibles aportes 
teóricos, metodológicos y prácticos.

El recorrido metodológico presenta toda la información relacio-
nada para el desarrollo de la investigación, desde su inicio hasta su 
concreción en el texto del documento de investigación, Trabajo de 
grado o Tesis, lo cual considera para cada objetivo, premisa o pre-
gunta de investigación y sus tareas científicas.
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Actividad 3. Fundamentos ontoepistemológicos 

Para esta actividad se plantean las siguientes interrogantes:

1. ¿El tema de investigación o problemática detectados pertenecen al 
campo fáctico o al campo formal? Si pertenecen al campo fácti-
co, sus sujetos de estudio son concretos; sin embargo, ¿este sujeto 
concreto corresponde a un simple acontecimiento educativo o a 
un proceso educativo o pedagógico?, ¿es más bien un fenómeno 
educacional o es todo un sistema concreto de variables educativas 
por controlar? Si pertenece este tema de investigación, de estudio 
al campo formal, su sujeto de estudio es ideal; sin embargo, ¿Este 
sujeto ideal es simplemente una idea educativa o un concepto ela-
borado sobre educación, pedagogía, didáctica o currículo?, ¿es una 
proposición o, por su complejidad, toda una teoría? ¿De qué campo 
ocuparnos?, ¿de qué sujeto, agentes y actores estamos hablando?

2. Suponiendo que tanto el campo como el sujeto de investigación 
educativa estuviese definido, ¿qué método utilizar para aproxi-
marnos a este sujeto?, ¿la observación, la medición o la experi-
mentación con todas sus implicaciones?

3. Partiendo de que está definida la metódica y el método, plan-
tear interrogantes como: ¿En qué nivel esta la investigaríamos?; 
¿en el pre teorético, levantando diagnósticos y clasificando in-
formaciones relevantes?, o tal vez, ¿en el teorético medio, pro-
fundizando estudiosamente, analizando, planteando hipótesis, 
premisas, identificando causas y previendo efectos, induciendo, 
deduciendo?, o más bien, ¿en el nivel teorético avanzado, solu-
cionando definitivamente los problemas con propuestas concre-
tas desde todas las dimensiones educativas?

4. ¿Qué tipo de investigaciones se podría realizar: básicas, aplica-
das, combinadas, tecnológicas, instrumentales?

5. ¿Con qué modalidad se abordaría: unidisciplinaria, multidisci-
plinaria, pluridisciplinaria, transdisciplinaria, interdisciplinaria?
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6. ¿La asumiríamos personalmente, o en un estilo institucional que 
nos facilite financiación y permita operacionalizar los proyec-
tos? ¿Tal vez de forma mixta, seudo-patrocinada?

7. ¿En qué paradigmas, enfoques, escuelas de pensamiento, mode-
los y autores contextualizaríamos?, y, ¿con qué diseños?
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Actividad 4. Fundamentación. Construcción de 
referentes

Precisa el enfoque teórico y metodológico, categorías esenciales y 
emergentes de tu investigación. A partir de esa precisión indica:

1. ¿Cuáles disciplinas o campos del saber se han ocupado de lo 
que le interesa?

2. ¿Qué información empírica de carácter secundario ha utilizado? 
y ¿qué información empírica primaria ha utilizado?

3. ¿Cuál es el tipo y diseño que se propone para la investigación y 
cuál su fundamentación?

4. ¿Cuáles son las técnicas e instrumentos de investigación?

5. ¿Cuál es la validez y confiabilidad de las técnicas?

6. ¿Cómo se llevará a cabo la investigación?
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Actividad 5. Responde las preguntas para analizar la 
producción de investigativa sobre tu tema:

•	 ¿Cuáles han sido las problemáticas o aspectos sobre los que se 
ha centrado la investigación existente?

•	 ¿Cuáles enfoques o perspectivas teóricas han sido empleados 
para abordar la temática?

•	 ¿Cuáles enfoques y estrategias metodológicas se han utilizado?

•	 ¿Qué se sabe ya sobre lo que le interesa?

•	 ¿Cuáles aspectos o preguntas están aún por abordar?
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Actividad 6. Matriz del aparato crítico de la 
investigación

Considerando la producción de conocimiento sobre su tema de in-
vestigación y las fuentes sugeridas por los docentes, tutores y la 
selección que has realizado para aproximarte y profundizar en tu 
tema, comienza a elaborar la matriz del aparato crítico de tu inves-
tigación con las fuentes que has seleccionado y la recomendada. 
Recuerda considerar entre las fuentes: autores, grupos, documentos 
y desarrolla la argumentación de su tributo a la investigación. De 
ser necesario agrega otra columna con el aspecto que a tu criterio 
requiere ser incorporado.
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Actividad 7. Recorrido Metodológico

El recorrido metodológico presenta toda la información relacio-
nada para el desarrollo de la investigación, desde su inicio hasta su 
concreción en el texto del documento de Informe de proyecto, Tra-
bajo de grado o Tesis, lo cual considera para cada objetivo, premisa 
o pregunta de investigación y sus tareas científicas, las precisiones 
siguientes: 

1. Las tareas científicas: corresponden a cada objetivo o pregunta 
en función de los conocimientos y de los resultados parciales 
que se han de alcanzar con su cumplimiento desde procesos 
que relacionan datos, reflexiones y acciones. 

2. El tiempo previsto para la ejecución de las tareas científicas se 
plasma en un cronograma 

En consideración de los aspectos anteriores elabore:

 a. Un documento donde indique las tareas científicas que tiene 
previsto desarrollar por cada objetivo de su trabajo de investiga-
ción.

 b. El cronograma para desarrollar su investigación.
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Actividad 8. Estructura y contenido del proyecto

Revisa en este documento las orientaciones para elaborar el texto 
del proyecto, seguidamente:

•	 Elabora el índice tentativo del documento de su proyecto de 
investigación.

•	 Elabora el texto del proyecto integrando los documentos elabo-
rados en las distintas tareas realizadas para cada dimensión del 
proyecto: Aproximación, problematización, fundamentación y 
recorrido metodológico. 

•	 Revisa los criterios de valoración, realiza los ajustes necesarios y 
socializa con su tutor(a), docente y grupo.
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Actividad 9. Valoración de la formación y su 
dinámica

1. Indique cuál ha sido la contribución de las unidades curricula-
res cursadas en su proyecto de investigación, especificando en 
cuál de las dimensiones del proyecto han tributado y por qué.

2. Explique de qué manera han tributado las actividades desarro-
lladas en los encuentros en su proyecto de investigación. ¿Cuál 
de las dimensiones ha fortalecido a partir de ellas? ¿En cuál de 
las dimensiones considera presenta dificultades?

3. ¿Cuál es su valoración de esta experiencia formativa, qué reco-
mienda para mejorarla?

 



103

LA DOCENCIA UNIVERSITARIA COMO PRAXIS REFLEXIVA, TRANSFORMADORA E INSURGENTE 
(APORTES DIDÁCTICOS AL PROCESO DE FORMACIÓN DE INVESTIGADORES(AS))

DESARROLLO Y COMUNICACIÓN DE LOS 
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN

Llevar a cabo la investigación requiere, de una postura epistemo-
lógica y metodológica propia que define la lógica investigativa que 
se va a ir dinamizando desde estadios más generales a estadios más 
específicos y esenciales que emergen en la medida que el investiga-
dor(a) avanza en la investigación a través de procesos fundamenta-
les que hemos denominado proyección, profundización, construc-
ción y comunicación. 

En el proceso de proyección de la investigación, la postura del 
investigador(a) se encuentra prefigurada en la problematización, 
fundamentación y recorrido metodológico que conforman el pro-
yecto de investigación, aspectos que han sido elaborados a partir 
de los resultados de una primera aproximación investigativa que 
permitió develar fisuras, plantear el problema, formular objetivos 
cuyo alcance requiere la toma de decisiones teórico metodológicas 
plenamente justificadas sobre cómo desarrollar la investigación des-
de decisiones que emergen de la postura y enfoque asumidos. 

El proceso de profundización, el investigador(a) va sintetizando 
el conocimiento establecido sobre el proceso investigado, es decir 
su esencia, precisiones categoriales, sistemas categoriales, dinámi-
cas, la producción de conocimientos, el debate que ha generado y 
aún genera en los espacios académicos y políticos en la actualidad 
respecto a sus potencialidades y vacíos; es un proceso diagnóstico 
que revela y justifica en su conjunto la necesidad de transformación 
o la construcción de nuevo conocimiento desde la fundamentación 
y crítica del conocimiento existente y las dinámicas que se desarro-
llan sustentadas en sus principios.
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En el proceso de construcción de nuevo conocimiento, el partici-
pante, deconstruye el conocimiento teórico previo relacionado con 
la temática considerada, y avanza más allá de las aproximaciones 
teóricas analizadas en los procesos de proyección y profundización, 
buscando ampliar los límites teóricos aceptados hasta el momento, 
reconstruirlos y establecer un límite bien claro entre lo que había 
antes de la investigación y los nuevos planteamientos sugeridos en 
la investigación actual. 

En consecuencia todo proceso de construcción de un nuevo 
conocimiento, a partir de los cuales emerge y se revela la nueva 
propuesta elaborada a partir del proceso de investigación y desde 
la perspectiva del investigador(a), deviene del proceso de profundi-
zación precedente y se constituye en el aporte del investigador(a). 

El aporte como expresión de la perspectiva del investigador(a) 
conforma una propuesta teórica o práctica, resultado de la inves-
tigación, que puede apuntar a minimizar la fisura encontrada en 
los procesos de aproximación , proyección y profundización y/o a 
resolver y a resolver el problema planteado y sus manifestaciones. 

Esta propuesta al ser privativa de esa investigación y no de otra 
debe revelar, argumentadamente al ser explicada, tanto de manera 
oral como escrita, su sistema categorial, el valor epistémico distin-
tivo y las cualidades que fundamentan su contribución al área de 
conocimiento que propició el desarrollo de la investigación y que 
representan el salto cualitativo de los nuevos conocimientos respec-
to a la cultura anterior.

Esta afirmación se soporta en las reflexiones de Fuentes, Matos, y 
Cruz (2004) al referirse a los posibles espacios previsibles en la dis-
cusión, socialización y divulgación de la investigación, puesto que 
sus resultados más esenciales estarán sometidos a juicios valorativos 
por comunidades científicas que no siempre los compartirá como 
verdades absolutas y que cuestionará tanto su valor actual como 
perspectivo.
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La comunicación oral y escrita de los resultados de la inves-
tigación, no tiene una única metodología para la construcción del 
texto final de las investigaciones ni para las presentaciones orales, 
pues en ello intervienen diversos factores multidimensionales como 
el lenguaje propio de las disciplinas y áreas, la estructura del texto, 
su argumentación, coherencia, cohesión, limpieza, exactitud en la 
terminología científica, creatividad del autor(a) entre otros múlti-
ples aspectos.

La figura 3 presenta la síntesis de los procesos involucrados en la 
elaboración de la investigación, síntesis y sus relaciones, los cuales 
han sido enunciados al inicio de este apartado y explicados en su 
desarrollo.

 

Figura 3. El desarrollo de la investigación. Elaboración propia.
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Procesos fuentes y emergentes en el desarrollo de la investigación

El cuadro 3 presenta de manera sucinta los procesos, intenciona-
lidades, fuentes y emergentes en el desarrollo de la investigación 
desde la visión de la autora. En el cuadro se incorporan las intencio-
nalidades de cada proceso, exponiendo precisiones, fuentes y el re-
sultado emergente: Proyecto, Justificación, propuestas, aportes y el 
texto que comunica los resultados del desarrollo de la investigación.

CUADRO 3. Procesos fuentes y emergentes en el desarrollo de 
la investigación 

Fuente: Lezy Vargas (2020)
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LOS RESULTADOS DE LAS INVESTIGACIONES

En este apartado se presenta una caracterización de algunos resul-
tados de las investigaciones considerando los aportes de Travieso 
(2017), Valle de Lima (2012), La Normativa de Postgrados en Vene-
zuela (2001), así como las consideraciones de la autora de acuerdo 
a las precisiones realizadas sobre los procesos considerados en el 
desarrollo de las investigaciones explicadas en este documento, vale 
decir: proyección, profundización, construcción.

Para De Armas Ramírez, citado por Travieso (2017) y Valle de 
Lima (2012), los resultados científicos pueden definirse como 

“los aportes que constituyen productos de la actividad in-
vestigativa en la cual se han utilizado procedimientos y mé-
todos científicos que permiten dar solución a problemas de 
la práctica o de la teoría y que se materializan en sistemas de 
conocimientos sobre la esencia del objeto o sobre su compor-
tamiento en la práctica”. 

Estos resultados deben posibilitar la caracterización, explicación, 
y/o transformación de la realidad. Pueden ser teóricos, prácticos, de 
impacto social comprobado, o ambos y se divulgan por diferentes 
vías. Los resultados teóricos permiten, sistematizar, perfeccionar, 
modificar o sustituir la teoría científica existente, aportando cono-
cimientos sobre el objeto. Mientras que los resultados prácticos tie-
nen un carácter instrumental para transformar el objeto, a modo de 
contribuir a la solución de un problema de la práctica. 

Los resultados de investigación, para el campo educacional, así 
como en otras áreas de conocimiento según estos autores presentan 
las siguientes cualidades:

•	 Son pertinentes; por su importancia, valor social y respuesta a 
las necesidades que satisface.

•	 Son novedosos; por su valor creativo, originalidad, interés que 
despierta y el aporte que hace a la teoría y la práctica.
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•	 Son válidos; por la correspondencia con el objetivo y las necesi-
dades que le dieron origen.

Se incorpora la cualidad de ser transformadores de la realidad que 
dio origen a la investigación que ha generado esos resultados, por su 
tributo al área de conocimiento, a la formación del investigador(a) y a 
los sujetos involucrados en su desarrollo, así como a la minimización 
de fisuras epistemológicas en las diferentes áreas de conocimiento.

Los resultados investigativos según Normativa General de los 
Estudios de Postgrado de Venezuela

En Venezuela, los Programas que forman investigadores(as) se deno-
minan estudios conducentes a grado académico y otorgan el título 
correspondiente en tres niveles: especialización, maestría y doctora-
do. Las especificaciones sobre cada tipo de estudio y las exigencias 
para el otorgamiento de títulos se encuentran especificadas en la 
Normativa General de los Estudios de Postgrado para las universi-
dades e instituciones debidamente autorizadas por el Consejo Na-
cional de Universidades, publicada en la Gaceta Oficial N° 37.328 
del 20 de noviembre de 2001 en sus artículos, 15, 16, 17 Y 18. 

En cada estudio han de desarrollarse investigaciones, cuyo alcan-
ce establece el tipo de resultado investigativo, siendo éste consonó 
con el nivel y la intencionalidad formativa del respectivo programa 
de postgrado.

En los estudios de Especialización se exige la elaboración de un 
trabajo especial de grado como resultado de una actividad de adies-
tramiento o de investigación que demuestre el manejo instrumental 
de los conocimientos en la respectiva área. Ese trabajo puede con-
sistir en algunas de las opciones siguientes o en una combinación 
de las mismas:

•	 Aplicación de técnicas y conocimientos profesionales

•	 Mejoramiento de técnicas y métodos profesionales
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•	 Una propuesta novedosa en el campo profesional

•	 Sistematización de experiencias profesionales vividas

Para los estudios de Maestría, destinados al análisis profundo y 
sistematizado en un área específica del conocimiento y a la forma-
ción metodológica para la investigación, se exige un trabajo de Gra-
do, resultado de una investigación que profundiza en un campo del 
conocimiento o lo presenta en una forma novedosa y crítica. Ese 
trabajo constituye un aporte valioso para la solución de un proble-
ma científico y social, en el cual su autor(a) muestra autonomía y 
criterio científico, capacidad crítica, analítica, constructiva, dominio 
teórico y metodológico de la investigación. Entre los alcances que 
podría contener un trabajo de grado, está implícita una propuesta 
que puede ser: teórica, metodológica, pedagógica, tecnológica, ad-
ministrativa, según el área de conocimiento que corresponda

En los estudios de doctorado se exige la presentación, defensa 
y aprobación de una tesis doctoral, en examen público y solemne. 
Siendo la tesis un aporte teórico original en un área de conocimien-
to, que se construye a partir de una investigación rigurosa cuyo 
desarrollo sistemático y de elevado rango académico, supone: una 
dialéctica entre la teoría y la empírea, el manejo de procedimientos 
metodológicos específicos y propios anclados en fundamentos epis-
temológicos, pudiendo apuntar al desarrollo de teorías, al estudio 
de valores éticos y estéticos; al análisis y cuestionamiento de cono-
cimientos y creencias, o a la obtención de conocimientos mediante 
la participación activa en hechos o fenómenos sociales.

Entre otros aspectos compartidos entre los trabajos de grado y las 
tesis, se encuentran los que citamos a continuación:

•	 Todos son resultado de un proceso de investigación

•	 Pueden pertenecer a una misma línea de investigación

•	 Comparten referentes y fuentes 
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•	 Todos tributan a la epistemología del área de conocimiento y 
a la transformación de la realidad donde emergió la necesidad 
investigativa.

•	 Todos son estudios sistemáticos, teórica y empíricamente fun-
dados, de un proceso social, educativo relevante que supone:

 - La elaboración de un proyecto de investigación;

 - La elaboración de un cuerpo compacto, bien delimitado y rela-
cionado de categorías pertinentes al problema de investigación;

 - La precisión y caracterización del conjunto de categorías

 - La ubicación en un ámbito paradigmático

 - la selección de las fuentes necesarias de información (en canti-
dad, calidad, pertinencia y actualidad)

 - La revisión de la literatura específica y consulta de fuentes vi-
vas.

Los resultados de la investigación según la realidad que trans-
forma: la teoría o la práctica

Travieso (2017) sostiene que para lograr una mejor compren-
sión y aplicación del concepto de resultado, se debe tener en 
cuenta aquella clasificación que los divide según el aspecto 
de la realidad que transforma: la teoría o la práctica, aunque 
cuando se ejecuta la investigación los resultados no son pu-
ramente teóricos o puramente prácticos y, por lo regular, se 
complementan. 

Los resultados teóricos 

Los resultados teóricos permiten enriquecer, modificar o perfec-
cionar la teoría científica, con el aporte de conocimientos sobre el 
objeto y los métodos de la investigación de la ciencia. 
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En los aportes al sistema de conocimientos se distinguen los re-
sultados conceptuales, que comprenden: conceptos, leyes, princi-
pios, regularidades, reglas, normas. Los representativos del objeto 
de estudio que abarcan los modelos, las concepciones y los sistemas. 
También se consideran contribuciones teóricas cuando se caracteri-
zan o establecen estructuras, rasgos, cualidades, etapas, momentos, 
niveles o grados de determinados hechos, fenómenos y procesos 
que constituyen el objeto de investigación. Entre los aportes meto-
dológicos a la ciencia se incluyen: métodos, metodologías, técnicas 
y procedimientos de investigación, los cuales permiten enriquecer 
las vías para el estudio del objeto

Valle de Lima (2012) coincide con Travieso (2017) en la consi-
deración sobre los resultados investigativos en los dos planos ya se-
ñalados: teórico y práctico. Ese autor afirma que en el plano teórico 
se puede hablar de resultado cuando existe un aporte a la teoría y 
entre otros elementos hace las siguientes precisiones respecto a los 
resultados de tipo teórico:

•	 Se elabora una nueva teoría sobre un aspecto de la realidad, se 
justifica su necesidad y se considera esta como un sistema de 
conocimientos que reflejan cierta parte de la realidad, permi-
tiendo su interpretación y su explicación con el fin de lograr su 
transformación.

•	 Se obtiene una nueva concepción, que está ligada a los con-
ceptos esenciales las categorías, pero, además de contenerlos en 
ella, se explicitan los principios que la sustentan, el punto de 
vista o de partida (enfoque) que se asume para la elaboración 
de las categorías o marco conceptual, así como una caracteriza-
ción de aquellas cuestiones trascendentes que sufren cambios, 
explicitándolas.

•	 Se establece un marco conceptual que va a ser entendido solo 
como el sistema de categorías esenciales que dan origen a la teo-
ría y de las cuales se parte, así como sus relaciones. 
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•	 Se incorpora un nuevo concepto con su definición. En este caso 
es necesario demostrar la necesidad del nuevo concepto, o sea, 
que la teoría, con los que posee, no puede explicar suficiente-
mente el hecho o fenómeno que se está estudiando.

•	 Se establecen nuevas relaciones y, por tanto, un nuevo ordena-
miento en el sistema conceptual con el que opera la teoría en 
cuestión.

•	 Se logra la sistematización de ciertos procederes o teorías aisla-
das que han sido exitosas en la práctica, llevándolas a un grado 
de generalización que pueden ser asumidas como modelos para 
el proceder en nuevas situaciones similares.

•	 Se realizan sistematizaciones con carácter histórico de la evolu-
ción de ciertos hechos o fenómenos que no cuentan con ante-
cedentes, y cuando se cuenta con estos, es necesario dejar cla-
ramente establecido qué es lo diferente, qué es lo que se aporta.

•	 Se realizan sistematizaciones con un carácter comparado de he-
chos o fenómenos estableciendo nuevas relaciones entre estos y 
realizando inferencias sobre estas relaciones.

Destacan los aportes de Fuentes, Matos, y Cruz (2004) en la 
conceptualización y caracterización de los aportes teóricos de las 
investigaciones

Un aporte teórico importante explica la realidad, sus procesos, su 
organización.  Se concibe para comprender y aprehender la práctica 
social, desde la determinación de sus relaciones estructurales episte-
mológicas condicionantes de esa práctica social. Permite establecer 
una renovación cualitativa y una mejora en el perfeccionamiento de 
una teoría, que se construye en el sistema de conocimientos siste-
matizados al ofrecer una representación holística de las relaciones, 
regularidades y concatenaciones esenciales con la realidad y que 
comprende, explica, predice e interpreta el comportamiento relati-
vamente estable de un proceso.
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Una propuesta teórica permite comprender, explicar e interpretar 
fenómenos, contribuye a conocer aristas teóricas de todo un sistema 
cognoscitivo y valorar los procesos históricamente determinados, 
enriquece los conocimientos ya revelados por la ciencia e incorpora 
nuevos elementos de significatividad social. 

Los resultados prácticos 

En el plano práctico, se puede hablar de un resultado cuando se 
presenta una solución a un problema encontrado en la práctica, que 
puede tener diferentes estructuras a partir de la definición que para 
este se asuma. 

Los resultados prácticos se caracterizan por ofrecer vías con-
cretas y efectivas de orientación para perfeccionar y elevar la ca-
lidad del proceso que se investiga. Entre los resultados prácticos 
más comunes se encuentran: procedimientos, métodos, técnicas, 
metodologías, normativas, recomendaciones, estrategias y objetos 
materiales, como medios, equipos, instrumentos, software, libros, 
videos. Los procedimientos, las técnicas y los métodos poseen una 
esencia común: presentan una secuencia de acciones que se reali-
zan en el objeto de investigación con un objetivo determinado. La 
declaración de que el resultado es un procedimiento, una técnica o 
un método, depende del nivel de generalidad con que se muestra el 
resultado (Travieso, 2017). 

Todos estos resultados tanto teóricos como prácticos en el campo 
de las ciencias de la educación, se obtienen y adquieren connota-
ciones en determinado contexto social como parte de sus intencio-
nalidades en el abordaje del proceso de formación de los sujetos 
sociales. 

En tal sentido, y en concordancia con Valle de Lima (2012), el 
resultado adquiere una connotación educativa cuando aborda el 
proceso para la formación de los seres humanos, en un plano social 
general. Adquiere una connotación pedagógica, cuando se ocupa del 
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proceso conscientemente dirigido y organizado (escolarizado o no) 
a la consecución de objetivos socialmente determinados en la for-
mación de los sujetos sociales. Se asume el accionar en un campo 
didáctico cuando se ocupa de la dirección del proceso de enseñan-
za-aprendizaje o de alguno de sus componentes con el fin de lograr 
los objetivos previstos. De igual forma el resultado adquiere una 
connotación metodológica cuando se dirige fundamentalmente a los 
métodos y vías que pueden ser utilizados para, partiendo de un 
diagnóstico determinado, obtener los objetivos trazados 

Los resultados de las investigaciones en relación con los procesos 
de proyección, profundización y construcción del aporte

Los resultados de la investigación en atención a lo expresado en los 
apartados anteriormente expuestos, refieren la totalidad o globali-
dad del producto del proceso de investigación de acuerdo al nivel 
de estudio y según el aspecto de la realidad que transforma: la teoría 
o la práctica. 

En este apartado nos referiremos a los resultados investigativos 
de acuerdo a los procesos que hemos descrito para el desarrollo de 
las investigaciones, los cuales al integrarse conforman el resultado 
total o global de la investigación.

En el proceso de proyección el resultado investigación realizada 
al aproximarse a la realidad teórica y práctica es el proyecto, que 
integra en su elaboración un conjunto de resultados de la proble-
matización, fundamentación y recorrido metodológico que le dan 
cuerpo y solidez al proyecto justificando la necesidad de la investi-
gación, revelando la postura asumida y la ruta metodológica a se-
guir para el alcance del propósito u objetivos de la investigación. 
Constituyen aspectos esenciales de los resultados del proceso de 
proyección: el problema, los objetivos, las categorías esenciales, el 
sistema categorial inicial, el aparato crítico de la investigación. 
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En el proceso de desarrollo de la investigación se consideran dos 
procesos esenciales previos al proceso de comunicación y divul-
gación: la profundización y la construcción del aporte. En ambos 
casos los resultados de investigación de acuerdo a nuestro criterio 
están vinculados a las tareas científicas que derivan de los objetivos 
planteados en ambos procesos y la metódica seguida para su desa-
rrollo.   

En la profundización los resultados se vinculan a procesos de tipo 
diagnóstico propios de las áreas de conocimiento y sus técnicas, así 
como a las decisiones teórico metodológicas asumidas por el inves-
tigador(a). 

En este sentido se considera como resultado relevante de los pro-
cesos de profundización en el tema objeto de investigación, la sin-
tetización del conocimiento establecido sobre lo que se investiga, es 
decir su esencia, las precisiones categoriales y sistemas categoriales 
que lo conforman, su historia y comportamiento en unidad con la 
historia de su teoría, así como el debate que genera en la actualidad, 
las precisión de oportunidades que existen para profundizar en su 
estudio y transformar realidades y prácticas como una derivación de 
su estudio minucioso y sistemático. 

En el proceso de construcción de lo nuevo, la selección de fuen-
tes, teorías y las otras decisiones teóricas y metodológicas asumidas 
desde la postura paradigmática e intencionalidades de quien desa-
rrolla la investigación, justifica y fundamenta la selección investiga-
tiva realizada, siempre y cuando develen los vacíos o fisuras episte-
mológicas existentes en esas construcciones teóricas, y muestren la 
necesidad de revelar nuevas interpretaciones epistemológicas que 
las perfeccionen o enriquezcan. 

Se considera, entonces, la necesidad de precisar que el sujeto va 
construyendo el conocimiento científico desde reconocer el proble-
ma científico que inicia la investigación, considerando las causas 
esenciales que inciden en él, inmersas en su fundamentación teóri-
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ca. En consecuencia, las causas esenciales de un problema científico 
habrá que indagarlas, en esos vacíos o fisuras epistemológicas que 
existen en las teorías científicas que sostienen ese objeto de investi-
gación en un contexto histórico social determinado y que necesaria-
mente se expresan en la praxis social.   

Este proceso implica saber leer ciencia, discutir teorías desde 
connotar la unicidad o divergencia entre el sistema de relacio-
nes epistemológicas que se establecen entre ellas, explicitar argu-
mentos científicos, asumir una posición interpretativa e insertarse 
como un sujeto activo en la corroboración de los resultados inves-
tigativos alcanzados.

Los resultados del proceso de construcción se relacionan con las 
interpretaciones, análisis, argumentaciones relacionados con los va-
cíos y las fisuras epistemológicas reveladas desde los procesos de 
profundización que dan pertinencia a los diferentes aportes de tipo 
teórico o práctico. 

Estos resultados como ya hemos dicho se asocian a los objetivos 
formulados para el proceso de fundamentación y crítica del nuevo 
conocimiento y a sus tareas científicas destacando entre sus cuali-
dades e intenciones minimizar la fisura encontrada en los procesos 
de aproximación, proyección y profundización y/o a resolver y a 
resolver el problema planteado y sus manifestaciones. 
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EL TEXTO DEL INFORME FINAL DE LA 
INVESTIGACIÓN: TRABAJO DE GRADO, TESIS 

El informe de investigación, o texto final de la investigación se cons-
tituye en un documento para la memoria escrita de los resultados 
investigativos, siendo la expresión concreta del desarrollo y culmi-
nación del proyecto de la investigación, revelando la lógica seguida 
en el desarrollo del pensamiento científico de su autor(a) (Fuentes, 
Matos, & Cruz, 2004). 

El texto del informe final de la investigación: 

1. evidencia la capacidad del autor(a) para generalizar, aplicar mé-
todos novedosos y transformadores, como resultado de la pro-
fundización y creación de conocimientos de carácter estratégico 
correspondientes al programa de postgrado y al área del conoci-
miento en la cual se ha realizado la investigación; 

2. está constituido por ideas fuertemente interrelacionadas que se 
dirigen hacia el logro de uno o varios objetivos, por lo que no 
debe darse por terminado hasta que tenga unidad interna, en la 
que los conceptos e ideas se sucedan dialécticamente a través de 
los capítulos, siguiendo una secuencia lógica.

Orientaciones para elaborar el texto del informe final de la in-
vestigación 

El texto del informe final de investigación, contiene partes esen-
ciales: Introducción, cuerpo del informe final de la investigación 
(Capítulos), conclusiones y recomendaciones, además de los preli-
minares, el resumen, referencias y anexos. 

El resumen final de la investigación con una extensión máxi-
ma entre 200 y 250 caracteres, en interlineado sencillo, presenta la 
caracterización de la investigación en cuanto a problemática abor-
dada, enfoque teórico y metodológico, resultados relevantes y con-
clusiones. El resumen no deberá superar las 200 palabras, e incluirá 
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entre tres (3) y cinco (5) palabras clave que lo identifiquen en su 
contenido.  

La Introducción como fundamentación científica del informe 
final de la investigación, debe exponer con claridad, y en forma 
resumida los resultados de la investigación, destacando la nove-
dad, el objeto, actualidad de la investigación, problemática, fisuras, 
contradicciones reveladas, sus objetivos, premisas, los referentes, 
enfoques, y los métodos utilizados para realizarla, así como la de-
claración de la estructura del trabajo y sus contenidos, que a criterio 
de la autora corresponde a los resultados de cada objetivo que se 
planteó el investigador(a) y a las tareas científicas desarrolladas para 
su alcance. Su extensión no debería superar diez (10) páginas 

Entre los aspectos emergentes en la elaboración de la intro-
ducción, derivados de la valoración de las prácticas formando 
investigadores (as) tenemos:

•	 el contenido de la introducción se corresponde con del proyecto 
redactado en tiempo pasado, esto significa que la introducción 
como aspecto emergente del proceso de proyección, corrobora 
o ajusta su contenido a lo realizado. 

•	 Precisión del contenido de los capítulos y la estructura del do-
cumento

El cuerpo del informe final de la investigación, (Capítulos), 
es organizado generalmente por capítulos. Cada capítulo por sepa-
rado deberá caracterizarse por presentar: 

1. Al inicio: Una introducción que explica: el contenido del capí-
tulo, a qué objetivo y tareas corresponde, cómo se elaboró, cuá-
les fuentes e instrumentos se usaron para nutrir su contendido.

2. En su estructura interna: Los resultados alcanzados por cada 
una de las tareas científicas correspondientes al objetivo de in-
vestigación que corresponde al capítulo. 
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3. Al final del capítulo, en forma breve, las conclusiones parciales 
del capítulo. Las cuales se vinculan a las tareas realizadas para el 
logro del objetivo de investigación.

Aspectos emergentes en la construcción del cuerpo 
del informe final de la investigación

•	 Documento estructurado y organizado en una secuencia lógica 
de ideas interrelacionadas, que expresan la creatividad y rigu-
rosidad del autor(a) para comunicar, socializar y defender argu-
mentadamente sus resultados. 

•	 Presentación de los resultados de los procesos de profundiza-
ción para la caracterización, crítica y fundamentación del pro-
ceso estudiado.

•	 Presentación de resultados de las reflexiones y argumentaciones 
del autor(a) en la construcción de aportes teóricos o prácticos

•	 Explicación de las cualidades distintivas del aporte o aportes. 

Las conclusiones deben ser breves, precisas y convincentes y es-
tar en correspondencia con los objetivos planteados, mostrando en 
todos los casos con claridad que son una consecuencia lógica de los 
resultados obtenidos por el autor(a), fundamentados y argumenta-
dos en el texto de los capítulos del informe final de la investigación. 

Aspectos emergentes en la construcción de 
conclusiones 

Considerar una conclusión sobre:

•	 Los resultados por cada objetivo, 

•	 El aporte al área de conocimiento, 

•	 La relevancia para la institución, el programa de postgrado 

•	 Las transformaciones generadas en el desarrollo de la investi-
gación
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•	 Los significados de la investigación para el autor(a) y otros suje-
tos involucrados en el proceso

Las recomendaciones: deben plantear lo que propone el autor 
o autora en cuanto a: a) aquellos aspectos que se deberían trabajar 
para completar o ampliar su investigación; b) la posibilidad de re-
solver problemas similares en otras áreas académicas; c) las condi-
ciones necesarias para introducir los resultados en la producción o 
la práctica social, entre otros. Estas estarán dirigidas a próximas in-
vestigaciones en la misma área o similares en relación con: la forma 
de mejorar los métodos de estudio aplicados en la investigación, las 
acciones específicas en base a las consecuencias derivadas de estos 
resultados y futuras investigaciones. 

Las referencias: en este apartado se registran todas las fuentes 
que han aportado a la investigación, usando el estilo que ha decidi-
do el autor(a). Esto significa incluir no solo las de tipo bibliográfico, 
sino también las fuentes vivas, electrónicas y otras.

Los anexos: constituyen imágenes, figuras, cuadros, plantillas 
o documentos pertinentes que amplían la información presentada, 
por la pertinencia de su contenido, en alguno de los apartados del 
trabajo final de la investigación, se colocan enumerados después de 
las referencias.

Criterios de valoración para las presentaciones orales 
y el documento del informe final de la investigación

a) Para la presentación oral:

	 •	Capacidad	de	síntesis	de	acuerdo	con	el	tiempo	previsto	y	el	
material presentado

	 •	Maestría	y	originalidad		para	desenvolverse	

	 •	Actitud	crítica	y	autocrítica,	con		tacto	y	respeto,	
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	 •	Presentación	de	los	resultados	de	la	investigación	de	forma	
clara, coherente, lógica y concisa con un elevado dominio 
del contenido de su investigación

	 •	Utilización	de	vocabulario	adecuado

b) Para el texto de la investigación.

	 •	Pertinencia	de	la	investigación	

	 •	Novedad	de	la	investigación	

	 •	Coherencia	entre	la	plataforma	epistemológica	y	metodo-
lógica que sustenta la investigación y los resultados.

	 •	Explicación	y	valoración	de	 los	aportes	 teórico-prácticos	
(en dependencia del grado académico) 

	 •	Valor	de	las	conclusiones	y	recomendaciones.

	 •	Características	de	las	fuentes	y	su	utilización	en	el	docu-
mento.

	 •	Méritos	e	insuficiencias	del	documento.

	 •	Pertinencia	de	los	anexos	
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ESTRATEGIAS DE APOYO A LA 
ESTRUCTURACION Y CONTENIDO DEL 
DOCUMENTO DE LA INVESTIGACIÓN

MATRIZ DE PROCESOS Y RESULTADOS DE 
INVESTIGACIÓN 

La matriz de procesos y resultados es una estrategia para la la es-
tructuración del texto final de la investigación que permite la orga-
nización, caracterización y concreción de los resultados obtenidos 
por el participante en el desarrollo de la investigación, los cuales 
están estrechamente relacionados con la lógica científica propia del 
enfoque asumido y la creatividad del investigador(a) para la organi-
zación de la información, la construcción del texto y comunicación 
de sus resultados 

El uso de la estrategia para la estructuración del texto final de la 
investigación a través de la matriz de procesos y resultados, consi-
dera criterios para estructurar el texto final de la investigación. 

•	 Cada capítulo presenta resultados que corresponden a los obje-
tivos, premisas o ideas esenciales de la investigación. 

•	 La estructura del documento ha de comunicar los resultados in-
vestigativos a partir de la lógica de investigación seguida por el 
participante, en estrecha relación con el paradigma y el enfoque 
asumido, por lo que no debe cercenarse la ilación del documen-
to con estructuras clásicas de presentación de investigaciones.

•	 Todo proceso de producción de conocimiento contiene proce-
sos esenciales derivados del enfoque asumido, que se relacionan 
con los objetivos y tareas científicas derivadas de las decisiones 
epistemológicas y metodológicas propias del enfoque.

•	 Los procesos esenciales de las investigaciones se pueden expre-
sar en el texto de la investigación en forma de títulos, subtítulos, 
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pudiendo estar relacionados con los capítulos que dan estructu-
ra al documento y al contenido interno de los mismos. 

La matriz se constituye en un cuadro de doble entrada que con-
tiene por un lado ordenados de manera vertical los procesos esen-
ciales siguientes:

1. Profundización: Diagnóstico teórico práctico de lo pensado: 
fundamentación y crítica del conocimiento científico existente

2. Construcción: La fundamentación, caracterización y argumen-
tación del nuevo conocimiento

3. La explicación del aporte: caracterización, cualidades distintivas

Para cada uno de ellos se incorpora, en la parte superior de la 
matriz ordenados de manera horizontal, un conjunto de celdas con 
los aspectos siguientes: 

El objetivo de investigación que corresponde a cada proceso 
esencial, 

Las tareas científicas para cada objetivo 

Título del capítulo: Se recomienda que éste se refiera al objeti-
vo, es decir que tenga como contenido las categorías del objetivo 
del capítulo o su enunciado sin el verbo infinitivo.  Ejemplo: si el 
objetivo es Analizar concepciones, prácticas y desafíos del proceso 
de formación docente en ciencias naturales. El título puede ser: La 
formación docente en ciencias naturales: concepciones, prácticas y 
desafíos o Concepciones, prácticas y desafíos del proceso de forma-
ción docente en ciencias naturales.

Subtítulos: Esta celda contiene aspectos de la organización inter-
na del capítulo. Recomendamos considerar las categorías o enun-
ciados de las tareas científicas como contenido para elaborar los 
subtítulos.  Ejemplo: Para el objetivo Analizar concepciones, prácti-
cas y desafíos del proceso de formación docente en ciencias natura-
les, algunas tareas científicas pueden ser:
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1.1 Conceptualizar y caracterizar teóricamente el proceso de forma-
ción docente en ciencias naturales

1.2 Caracterizar las prácticas de formación docente en ciencias 
naturales 

1.3 Reflexionar sobre los desafíos de la formación docente en ciencias 
naturales para la educación científica necesaria en el siglo XXI

Metódica: técnicas e instrumentos para el desarrollo de cada tarea 

Los resultados de la investigación a propósito de la realización de las 
tareas requeridas para su alcance 

Fuentes utilizadas. 

Esta estrategia para estructurar el contenido del texto final de la 
investigación, permite en el caso los resultados alcanzados por las di-
ferentes tareas científicas de cada objetivo vinculado a los capítulos:

•	 Organizar y estructurar el material escrito

•	 Hacer una introducción del contenido vinculado a cada proceso 
y objetivo

•	 Precisar en específico las técnicas, instrumentos y formas de 
acercamiento a las fuentes de información que en ocasiones se 
presentan difusas y con poca pertinencia al no especificar cuán-
do, dónde y por qué se usan.

•	 Presentar de manera gráfica y resumida la totalidad del conte-
nido del texto de investigación por capítulos, vinculado a los 
procesos esenciales, objetivos, tareas, metódicas, fuentes y re-
sultados.

El cuadro 4 presenta la matriz descrita y su contenido. 
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CUADRO 4. Plantilla de matriz de procesos y resultados de la 
investigación 

Título:

 
Fuente: Lezy Vargas (2018)
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ACTIVIDADES PARA ORIENTAR LA 
ELABORACIÓN DEL TEXTO FINAL DE 
LA INVESTIGACIÓN: la tesis y el trabajo 

de grado

El compendio tiene en esta primera entrega actividades relacionadas con 
la elaboración de: el resumen, la introducción, el índice, la estructura del 
texto, la matriz de procesos y resultados. Esta matriz constituye un re-
curso estratégico para la organización de los documentos elaborados por 
los participantes en el desarrollo de su investigación. 

Igualmente el compendio presenta las orientaciones para la elabora-
ción de la introducción y cada uno de los capítulos del documento, consi-
derando los procesos diagnóstico teórico práctico, discusión y elaboración 
teórica y explicación del aporte. 
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Actividad 1. Los resultados de la investigación 

1.1 Los resultados del proceso de fundamentación y crítica de 
lo existente: (profundización): 

Elabora un documento que dé cuenta de los resultados del proceso 
diagnóstico teórico práctico que has realizado en la investigación. 

1. Escribe el objetivo diagnóstico de tu trabajo y sus tareas, 

2. presenta el aparato crítico elaborado para las distintas tareas 
diagnósticas que has realizado, 

3. indica las técnicas, instrumentos y formas de acercamiento a las 
fuentes de información.

4. presenta los resultados para cada una de las tareas investigativas 
realizadas.
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1.2 Fundamentación y crítica del nuevo conocimiento 
(construcción)

Elabora un documento que dé cuenta del proceso de fundamenta-
ción y crítica del nuevo conocimiento. Este documento debe incluir 
una introducción que considere en su contenido: El objetivo de 
reflexión y profundización teórica de tu trabajo y sus tareas, el apa-
rato crítico utilizado para su elaboración, las técnicas, instrumentos 
y formas de acercamiento a las fuentes de información.

En el extenso del documento, presenta la síntesis de los resultados 
para cada una de las tareas investigativas realizadas (reflexión-da-
tos).

Recuerda que cada tarea ha de corresponder a un subtítulo y el 
objetivo debe estar relacionado con el título del capítulo.
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1.3 Caracterización y explicación aporte

Elabora un documento que caracterice y explique tu aporte. Este 
documento debe incluir una introducción que considere: El obje-
tivo referido al aporte de tu trabajo y sus tareas, el aparato crítico 
utilizado para su elaboración, las técnicas, instrumentos y formas de 
acercamiento a las fuentes de información.

En el extenso del documento, presenta la síntesis de los resultados 
para cada una de las tareas investigativas realizadas (reflexión-da-
tos).

Recuerda que cada tarea ha de corresponder a un subtítulo y el 
objetivo debe estar relacionado con el título del capítulo.
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Actividad 2. Estructura y contenido del documento 
de la investigación

Las siguientes actividades requieren de la consulta del documento 
que caracteriza las orientaciones para la comunicación de resulta-
dos de la investigación, así como de otras fuentes a criterio de los 
participantes.

El resumen y la introducción; estructura y contenido

2.1 Investiga qué aspectos contiene el resumen y elabora el de tu 
investigación

2.2 Revisa el documento Orientaciones para la comunicación de 
resultados de investigación, y elabora la introducción de tu tra-
bajo sin obviar los elementos señalados: de contenido y de ex-
tensión.

2.3 Envía el documento para su revisión

El cuerpo del trabajo

2.4 ¿Cuáles son los procesos esenciales para estructurar el cuerpo 
del trabajo de investigación?

2.5 ¿En qué consiste cada uno de los procesos esenciales y cuál es 
su relación con los objetivos y el contenido de cada capítulo del 
cuerpo del trabajo de investigación?

El índice 

Elabora un ejemplo de índice que revele la estructura interna del 
documento de tu investigación y su contenido: En el ejercicio debe 
evidenciarse la relación de cada apartado o capítulo con los objeti-
vos, procesos y resultados de investigación. Igualmente el contenido 
interno de cada capítulo debe estar relacionado con los resultados 
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de cada una de las tareas científicas consideradas para la construc-
ción del capítulo.

Las conclusiones 

2.6 ¿Cómo se elaboran las conclusiones?

2.7 Explica la relación entre las conclusiones, los objetivos y los 
distintos capítulos, además señala cuál debe ser su extensión y 
contenido.
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3 Actividad 3. Matriz de procesos y resultados

Elabora la matriz de procesos y resultados de tu investigación, se 
está incorporando un formato para tal fin. Esta matriz una vez ela-
borada puede formar parte de los anexos de tu Trabajo de Grado o 
Tesis y apoyarte en la construcción de la introducción.

Fuente: Lezy Vargas (2020).
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1. El análisis realizado sobre la docencia de la investigación per-
mito hacer precisiones categoriales sobre este proceso y cons-
truir relaciones entre el sistema categorial que la conforma en 
el postgrado.

2. Reflexionar críticamente sobre la praxis formativa de investi-
gadores(as) desarrollada y sus aportes permitió visibilizar sus 
énfasis en la trayectoria laboral  

3. Se ha podido integrar aportes pedagógicos y didácticos cons-
truidos desde la praxis formativa de investigadores (as) en el 
diseño de un libro digital para apoyar el desarrollo de la praxis 
de formación de investigadores(as) en estos tiempos aciagos da 
muestra de  la pertinencia de nuestro modelo educativo de for-
mación y de asumir la educación como un proceso colectivo.

4. Se recomienda continuar sistematizando los aportes de la praxis 
formativa insurgente de nuestros docentes, los cuales desde la 
concepción política de la educación nos permite fortalecer el 
proceso de formación de los profesionales en nuestras univer-
sidades. 
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ANEXOS

ANEXO 1. MATRIZ DE APARATO CRÍTICO

Identidad Docente
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Lezy Vargas (2020)
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ANEXO 2. INSTRUMENTOS 

2.1 INSTRUMENTO GUÍA PARA LA ENTREVISTA A 
ESTUDIANTES Y DOCENTES

•	 ¿De qué manera han tributado las distintas actividades y estra-
tegias desarrolladas en la praxis de formación, en la elaboración 
de tu proyecto de investigación?

•	 Realiza una valoración de las estrategia propuestas en los mate-
riales y sus aportes para comunicar los resultados de tu inves-
tigación

•	 ¿En qué aspectos relacionados con tu investigación tienes aun 
dificultades?

•	 ¿Cuál es tu valoración de esta experiencia formativa?

•	 ¿qué recomienda para mejorarla?

•	 Para las entrevistas a docentes que desarrollan la praxis forma-
tiva se tienen entre las preguntas de la entrevista, básicamente 
las mismas consideradas para los estudiantes con la redacción 
siguiente: 

•	 ¿De qué manera han tributado en la elaboración de los proyec-
tos de investigación de los estudiantes las distintas actividades y 
estrategias desarrolladas en la praxis de formación?

•	 Realiza una valoración de las estrategia propuestas en los mate-
riales y sus aportes para comunicar los resultados de las inves-
tigaciones

•	 ¿En qué aspectos relacionados con la investigación continúan 
presentando dificultades los estudiantes?

•	 ¿Cuál es tu valoración de esta experiencia formativa?

•	 ¿Qué recomienda para mejorarla?
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2.2 INSTRUMENTO GUÍA PARA LA ENTREVISTA A 
DOCENTES DE AMPLIA TRAYECTORIA

Teniendo en cuenta su experiencia docente, así como en la utili-
zación de materiales para la docencia de la investigación, comedi-
damente solicitamos sus valiosos aportes al momento de valorar 
cualitativamente la propuesta considerando los aspectos que se re-
lacionan

A. En cuanto al título 

 a. ¿Cuál es su valoración sobre el enunciado del título y su con-
cordancia con el contenido?

 b. ¿Qué cambios sugiere?

 c. ¿Qué opciones de título propone?

B. En consideración de los contenidos y su estructuración, cuál es 
su valoración sobre los siguientes aspectos:

 a. Pertinencia, Actualización, profundidad.

 b. Estructuración de la información.

 c. Adecuación al proceso de formación de investigadores, elabo-
ración de proyectos de investigación y comunicación de resulta-
dos de las investigaciones

 d. Integración teoría/praxis 

 e. Facilidad de comprensión, y apoyo al aprendizaje, autoapren-
dizaje y docencia

C. ¿Qué aspectos considera más relevantes de la propuesta? 

D. ¿Qué aspectos recomienda mejorar o eliminar? 

E. ¿Qué otra u otras temáticas incluiría en la propuesta?

F. Realice una valoración cualitativa global de la propuesta
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2.3 INSTRUMENTOS PARA SISTEMATIZACIÓN DE LA 
VALORACIÓN DEL APORTE DIDÁCTICO

El diseño general asumido puede apreciarse en el cuadro.



149

LA DOCENCIA UNIVERSITARIA COMO PRAXIS REFLEXIVA, TRANSFORMADORA E INSURGENTE 
(APORTES DIDÁCTICOS AL PROCESO DE FORMACIÓN DE INVESTIGADORES(AS))

ANEXO 3. MATRIZ DE PROCESOS Y RESULTADOS 
DE LA INVESTIGACIÓN

Lezy Vargas (2020).
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ANEXO 4 GESTIÓN CEPEC 2019

INFORME DE GESTIÓN AÑO 2019

DESARROLLO DE LAS METAS Y LOGROS ALCANZADOS
DEPENDENCIA RESPONSABLE

CENTRO DE ESTUDIOS EN EDUCACIÓN EMANCIPADORA 
Y PEDAGOGÍA CRÍTICA CEPEC

Elaborado por:

Lezy Magyoly Vargas Flores

Fecha: diciembre 2019
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ANEXO 5. UNIDADES CURRICULARES 
DISEÑADAS

5.1 UNIDAD CURRICULAR ORIENTACIONES PARA LA 
CONSTRUCCIÓN, REDACCIÓN Y PRESENTACIÓN DEL 
TEXTO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION EN DOCENCIA 
UNIVERSITARIA

JUSTIFICACIÓN

La unidad curricular se propone escenarios de reflexión y partici-
pación a través de la problematización del proceso de construcción, 
desarrollo y divulgación  del informe de proyecto en docencia uni-
versitaria, lo que implica la confrontación con la realidad, para em-
prender acciones orientadas a leer, desmontar y transformar crítica 
y rigurosamente las lógicas de la realidad formativa en un proceso 
que se construye a partir de la postura epistemológica y metodoló-
gica que asume el investigador(a), como expresión de una metódi-
ca propia haciendo énfasis en métodos, técnicas y procedimientos 
desde una concepción creadora, liberadora y transformadora en el 
marco de una relación del diálogo de saberes, el reconocimiento del 
otro y la razón sensible. 
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En este sentido la unidad curricular considera para su desarro-
llo encuentros didácticos atendiendo a principios pedagógicos en 
el orden teórico-metodológico que permitan la orientación cientí-
fica-reflexiva, creativa y proactiva del proceso de formación de los 
futuros especialistas que tienen la responsabilidad de formación de 
profesionales universitarios en las distintas áreas académicas. 

Esta unidad curricular constituye un eje fundamental en la cons-
trucción, estructuración y divulgación del texto del informe de pro-
yecto. El texto del informe de proyecto es un documento coherente 
y unitario que específica los resultados de la investigación realizada 
por los participantes de la especialización en docencia universitaria, 
debe tener una lógica interna, que permita la comunicación y en-
tendimiento de toda la información relacionada con el desarrollo de 
la investigación, su lógica, singularidades, dificultades, reflexiones, 
resultados, propuestas y disfrutes. 

OBJETIVO GENERAL

Analizar críticamente el proceso de  construcción, redacción y 
presentación del texto del proyecto de investigación en docencia 
universitaria

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Caracterizar el proyecto de investigación en docencia universi-
taria desde procesos de reflexión crítica sobre su construcción, 
las orientaciones institucionales y sus dimensiones

2. Analizar las relaciones entre  el contenido, estructuración, lógica 
de investigación y resultados del informe del proyecto con los 
objetivos, ejes de formación, necesidades de transformación de 
la práctica educativa y su concreción en el texto del proyecto

3. Valorar los criterios de socialización y divulgación del informe 
de proyecto en docencia universitaria



156

Lezy Vargas Flores

CONTENIDO

TEMA I CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN EN DOCENCIA UNIVERSITARIA

•	 Insuficiencias y potencialidades en el procesos de construc-
ción de los informes de proyecto de investigación en docencia 
universitaria

•	 El proyecto y el informe de proyecto en el Reglamento de los 
estudios avanzados de la  UBV. 

•	 Dimensiones del informe de proyecto: ontológica, epistemoló-
gica, metodológica. 

TEMA II. EL TEXTO DEL  INFORME DE PROYECTO: 

•	 Contenido, estructuración y relación con los objetivos.

•	 Contenido, estructuración y relación con los componentes de 
formación básico, , complementario e investigativo

•	 Contenido, estructuración y relación con las necesidades de for-
mación y transformación que demanda la práctica educativa en 
el contexto actual 

•	 La lógica de la investigación, sus resultados y concreción en el 
texto del informe de proyecto

TEMA III. SOCIALIZACIÓN Y DIVULGACIÓN DEL PROYECTO

•	 Sistematicidad de las fases del proyecto y presentación de resul-
tados en el informe

•	 Criterios de valoración de proyectos de investigación en docen-
cia universitaria



157

LA DOCENCIA UNIVERSITARIA COMO PRAXIS REFLEXIVA, TRANSFORMADORA E INSURGENTE 
(APORTES DIDÁCTICOS AL PROCESO DE FORMACIÓN DE INVESTIGADORES(AS))

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS Y DE EVALUACION 

El diálogo de saberes se dará con rigor metodológico en mesas de 
trabajo y exposiciones colectivas, lo que demanda reflexión perma-
nente partiendo de las experiencias de cada uno de los participan-
tes, el cuestionamiento crítico orientado a la construcción y decons-
trucción de principios y criterios que sustentan y direccionan la 
praxis formativa transformadora y a sus intencionalidades.

La evaluación de la unidad curricular contempla aspectos grupa-
les e individuales, lo que demanda la participación dinámica de los 
futuros especialistas, siguiendo una serie de lecturas que en todo 
momento realizaran de manera reflexiva y crítica. En este sentido 
se propone al participante la participación en las discusiones, ex-
posiciones grupales e individuales, registro de lecturas y debates, 
trabajo final, autoevaluación y coevaluación.
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5.2 UNIDAD CURRICULAR LA COMUNICACIÓN DE 
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

JUSTIFICACIÓN

La comunicación oral y escrita de los resultados de la investigación, 
no tiene una única metodología para la construcción del texto, ni 
para las presentaciones orales; en ello intervienen diversos facto-
res multidimensionales como el lenguaje propio de las disciplinas 
y áreas, la estructura del texto, su argumentación, coherencia, co-
hesión, limpieza, exactitud en la terminología científica, creatividad 
del autor(a) entre otros múltiples aspectos.

Los investigadores(as), independientemente de su ubicación 
paradigmática, enfoques y método que empleen, muestran apor-
tes novedosos a las distintas áreas de conocimiento, sin embargo, 
difieren sustancialmente en los textos que elaboran unos y otros, 
desde las regularidades argumentativas y formas del texto científico 
que asuman (Fuentes, Matos, & Cruz, 2004). No obstante, se hace 
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necesario proponer alternativas didácticas para la estructuración y 
construcción de este tipo de texto, en la búsqueda de un camino 
que abra perspectivas integradoras para el autoaprendizaje de los 
investigadores(as) y para el intercambio científico entre los que se 
ocupan de la didáctica de la investigación, o de la formación de 
investigadores(as) como un espacio para el perfeccionamiento del 
propio proceso de investigación. 

La afirmación anterior se sustenta en la necesidad de superar las 
dificultades que encuentran los investigadores(as) en formación, 
para la escritura de trabajos de investigación y la divulgación de sus 
resultados, aspectos que de acuerdo con (Ochoa, 2009) no se re-
ducen a la escritura en el momento de la redacción del documento, 
sino que se vinculan con los procesos de gestación y construcción 
del conocimiento.

OBJETIVO GENERAL

Aplicar alternativas didácticas para la construcción, estructuración 
y comunicación de resultados de la investigación 

OBJETIVOS ESPECIFICOS

•	 Caracterizar el proyecto, la lógica de investigación  y su vin-
culación con los resultados investigativos y su comunicación 

•	 Construir argumentadamente el aparato crítico de la investi-
gación

•	 Elaborar y socializar la matriz de procesos y resultados de la 
investigación 

•	 Estructurar y construir el contenido del documento de inves-
tigación 

•	 Estudiar los criterios de valoracion en la socializacion de resul-
tados de investigación atendiendo a su naturaleza
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CONTENIDOS

Tema I. el proyecto de investigación, la lógica de la investigación, 
sus resultados y comunicación escrita.

Tema II. La construcción del aparato crítico

Tema III. Matriz de procesos y resultados de la investigación 

•	 El diagnóstico teórico práctico: razones ontoepistemologicas y 
estratégicas que justifican la necesidad de investigar, fundamen-
tación y crítica del conocimiento existente.

•	 La construcción de referentes:  la fundamentación y argumenta-
ción del nuevo conocimiento

•	 La construcción del aporte: caracterización, cualidades distin-
tivas

Tema IV. Estructura y contenido del documento de la investigación 

•	 El resumen y la introducción; estructura y contenido.

•	 La estructura intena del documento y su contenido: relación 
con los objetivos, procesos y resultados de investigación

•	 Las conclusiones estructura y contenido

Tema V. Criterios de valoración en la socialización de resultados 
de investigación atendiendo a su naturaleza: proyecto, Informe de 
proyecto,  TG, Tesis, propuesta pedagógica, informe de pertinencia, 
investigación UBV. 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

En el marco de una relación del diálogo de saberes, el reconoci-
miento del otro y la razón sensible, a lo largo de la unidad curricu-
lar se propone escenarios de reflexión y participación a través de 
la problematización que implica la confrontación con la realidad, 
para emprender acciones orientadas a leer, desmontar y transfor-
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mar crítica y rigurosamente las lógicas de la realidad investigativa 
en la universidad.

El diálogo de saberes se dará con rigor metodológico en encuen-
tros virtuales  en los que dispondremos de foros de debate, dis-
cusión y reflexión sobre lecturas, preguntas generadoras sobre los 
temas, así como de ejercicios de construcción individual y colectiva, 
lo que demanda reflexión permanente partiendo de las experiencias 
investigativas de cada uno de los participantes, el cuestionamiento 
crítico orientado a la construcción y deconstrucción de principios y 
criterios que sustentan y direccionan la praxis formativa investiga-
tiva transformadora.

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN

La evaluación de la unidad curricular contempla aspectos grupales 
e individuales, lo que demanda la participación dinámica de los 
estudiantes, siguiendo una serie de lecturas que en todo momento 
realizaran de manera reflexiva y crítica. En este sentido se propone 
al participante el siguiente esquema:

•	 El aparato crítico, construcción y argumentación (individual) 
(20%)

•	 Matriz de procesos. (Individual) (25%)

•	 Ejercicio: Construcción de referentes (colectivo) (20%)

•	 Documento de investigación (25%)

•	 Autoevaluación y coevaluación 10 %
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ANEXO 6. RESEÑA CLASE INTEGRADA. ESPACIO 
DE ENCUENTRO E INNOVACIÓN FORMATIVA 
INTEGRAL

RESEÑA DE LA CLASE INTEGRADA DE LOS PROGRAMAS 
DE FORMACIÓN AVANZADA DEL CENTRO DE ESTUDIOS 
EDUCACIÓN EMANCIPADORA Y PEDAGOGÍA CRÍTICA

Maigualida Pinto

Nuestra Casa de los Saberes, durante el año 2019 acusó el inicio de 
acciones referidas a procesos de transformación curricular. En este 
contexto para el Centro de Estudios de Educación Emancipadora 
y Pedagogía Crítica (CEPEC) entre uno de sus aportes desarrolla la 
innovación educativa: “La Clase Integrada en Programas de For-
mación Avanzada” (CIPFA), desde el Área Académica Educación 
Emancipadora y Pedagogía Crítica. 

Ésta innovación es el resultado del trabajo de investigación que se 
desarrolla en el Núcleo Académico de Investigación Formación para 
la Transformación Universitaria. Su concreción enfatiza la compren-
sión y proyección de la investigación educativa en la solución de 
problemas de la teoría y la práctica pedagógica desde el Paradigma 
Crítico, en coherencia con el enfoque educativo UBV, para tributar 
a las exigencias del Plan Patria 2019-2025 y las políticas de gestión 
del Gobierno Bolivariano.

CIPFA, es una innovación educativa que devela ideas, procesos 
y organización que introduce cambios en las prácticas educativas 
con expresión en aspectos pedagógicos-didácticos en la educación 
avanzada ubevista. Cambios que tienen una direccionalidad estra-
tégica en lo referido a la construcción de aprendizajes en el campo 
de la investigación educativa con fundamentación y uso en el en-
foque pedagógico crítico, emancipador, descolonial y humanista. 
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Para una formación integral que transforme la práctica pedagógica 
a partir de la argumentación y análisis permanente de las y los par-
ticipantes, con miras al aseguramiento de aprendizajes transforma-
dores en construcción dialógica, pertinentes y de calidad. 

Esta innovación educativa, constituye específicamente una estra-
tegia para la investigación, desde la problematización de situaciones 
sociales con base a los intereses y necesidades investigativas de las 
y los participantes, en un relacionamiento horizontal y en depen-
dencia de los contextos sociales en los cuales se encuentran impli-
cados. Para promover el desarrollo de un pensamiento epistémico, 
autónomo y crítico que contribuya al proceso de construcción del 
Socialismo Bolivariano. 

Desde esta perspectiva, se guarda coherencia con el documento 
Rector (2004) de nuestra Casa de los Saberes, en tanto que la inves-
tigación forma “parte esencial de la Universidad, responderá a cuatro 
finalidades que definen su razón de ser: la formativa, la auto-reflexiva, 
la de vinculación social y la prospectiva” (p.49). De allí que en CIPFA 
se relacionan inter y transdisciplinariamente los Programas de For-
mación Avanzada del área de educación: Especialización en Docen-
cia Universitaria, Maestría en Educación, Doctorado en Educación 
y Posdoctorado en Pensamiento Crítico Latinoamericano. Véase la 
estructura curricular en su consistencia interna y carga horaria por 
encuentro de la misma:
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Elaborado: por Lezy Vargas. Octubre de 2019

En CIPFA se configuran líneas de investigación inter y transdis-
ciplinariamente y a saber existen tres: 1) Epistemologías del Sur, 
2) Pedagogía y Didáctica Crítica y 3) Escuela, universidad y sus 
transformaciones. Éstas se comportan como encuentros de saberes 
que se sustentan en la investigación, desde una perspectiva crítica, 
a partir de un enfoque inter, pluri y transdisciplinario que permite 
generar propuestas orientadas hacia las prácticas educativas para 
proponer estrategias educativas novedosas y transformadoras. 

Las y los participantes en un relacionamiento matricial y con-
siderando la naturaleza de su investigación con respecto al objeto 
de la misma se han adscrito a estas líneas de investigación. Han 
realizado encuentros para caracterizarlas como proyecto de cons-
trucción y resultados colectivos. La coordinación de estas líneas 
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está bajo la responsabilidad de los trabajadores académicos que se 
señalan a continuación: 

En la materialización del CIPFA docentes y participantes se en-
cuentran cada 15 días, combinando una sesión de conferencia en 
el turno de la mañana y en el turno de la tarde encuentros referi-
dos a la orientación y producción del proyecto de investigación, 
trabajo especial de grado y tesis según las exigencias de la matriz 
curricular del programa de formación avanzada, para el perio-
do académico en desarrollo y las líneas de investigación que han 
emergido del área académica.

Para el periodo académico 2019-II se desplegó el siguiente crono-
grama de conferencias cuyas temáticas abordadas son fuentes para 
el tratamiento de referentes latinoamericanos que revelan ideas con 
un basamento de pensamiento crítico y de transformación perma-
nente de la realidad a partir de su ámbito de acción.
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Ya, para febrero de 2020, CIPFA muestra progresos, que están 
concretándose en los diferentes avances en la construcción del Pro-
yecto de investigación para la III y IV cohorte de la Maestría en 
Educación y el Doctorado en Educación. Las y los participantes de 
la II Cohorte de Maestría en Educación desarrollan avances en su 
producción escrita (tesis), mientras que en la Especialización en 
Docencia Universitaria estudiantes elaboran un trabajo Especial de 
Grado donde finiquitan procesos referidos a su lógica interna, de 
correlación entre sus componentes que revelan una construcción de 
propuesta de transformación, según las tareas científicas de acuerdo 
a los objetivos formulados.
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Como puede advertirse, lo tratado en este escrito, el CIPFA es una 
creación en la UBV, destinada a la transformación de las practicas 
pedagógicas tradicionales, que se concreta día a día, se sistematiza y 
valora su despliegue en función de su perfectibilidad hasta confor-
mar un sistema integrado de acciones para la transformación de la 
realidad educativa en perspectiva local, regional, nacional, nuestra-
mericana y caribeña.
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ANEXO 7. CURSO SOBRE PONENCIAS VIRTUALES

CURSO PRE EVENTO CONEEPEC 2020

ELABORACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE PONENCIAS 
VIRTUALES

JUSTIFICACIÓN

El curso tiene como propósito apoyar a los investigadores(as) en 
el uso de herramientas TIC para la divulgación de su producción 
de saberes, en entornos no presenciales que presenten condiciones 
para la socialización y el debate.

Objetivo: Elaborar de manera independiente el vídeo de una po-
nencia virtual y preparar las condiciones para su socialización

Contenido

Parte 1.Elaboración de ponencias virtuales

•	 Ponencias virtuales. Características

•	 Elaboración de ponencias en estilo conferencia y en estilo

•	 Procedimiento para grabar vídeos a partir de presentaciones 
Presentación con diapositivas.

Parte 2. Socialización de ponencias virtuales

•	 La socialización de las ponencias virtuales. 

•	 Modalidades y alternativas de socialización de ponencias

•	 Orientaciones para subir ponencias virtuales en forma de vídeos 
a plataformas públicas de acceso universal

ESTRATEGIAS 

El curso se realiza en modalidad: trasmedia: mixta (multimodo), 
a través de: Mensaje de texto, archivo descargable, nota de voz, 
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Whathsapp, Canal YouTube para que todos y todas tengan la 
oportunidad de formarse.

Los contenidos serán socializados con los participantes, quienes 
podrán aclarar las dudas que se presenten por las vías dispuestas 
para tal fin, consultando a los docentes que apoyarán y orientarán 
a los participantes durante el proceso de intercambio para la elabo-
ración de manera independiente del vídeo de una ponencia virtual 
y la preparación de las condiciones para su socialización en eventos 
académicos como congresos, convenciones, defensas, coloquios, 
encuentros.

El curso se considera culminado cuando los participantes envíen 
el enlace de la plataforma de acceso universal a la cual ha subido su 
presentación en forma de vídeo, a través de:

 http://conepec.ubv.edu.ve/ 

o por el correo concepecubv@gmail.com,

El certificado de aprobación del curso, en esta oportunidad, se 
entregará junto con el certificado de presentación de la ponencia en 
el evento CONEEPEC2020. 
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ANEXO 8. ACTA DE ASCENSO A TITULAR CON 
VEREDICTO
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DIPLOMADO EN PLANIFICACIÓN 
Y DISEÑO PARTICIPATIVO 

EN LA PRODUCCIÓN SOCIAL DEL HÁBITAT 

1.- NOMBRE DEL DIPLOMADO

Planificación y Diseño Participativo en la Producción Social del 
Hábitat 

2.- PRESENTACIÓN

El diplomado en Planificación y Diseño Participativo en la Pro-
ducción Social del Hábitat ofrece la posibilidad a docentes univer-
sitarios, profesionales del área de la arquitectura y el urbanismo, 
funcionarios públicos, miembros de organizaciones sociales y co-
munales, y estudiantes de pregrado; de ampliar sus concepcio-
nes teórico-políticas sobre la problemática de la producción de 
la vivienda y el hábitat en el marco de la construcción del socia-
lismo,  y a la vez conocer, adquirir y desarrollar un instrumental 
metodológico básico para el apoyo técnico a procesos participa-
tivos de formulación de planes y proyectos comunales de hábitat 
y  vivienda.

3.- JUSTIFICACIÓN

La investigación en diseño, planificación participativa y políticas 
de hábitat y vivienda, pretende sentar las bases para un modelo 
fundamentado en la justa distribución de las riquezas. Esta línea 
de investigación contribuye con el Plan Nacional  de Desarrollo 
Económico  y Social,  pretende  inventar nuestro propio mode-
lo, crear y construir de acuerdo a los conocimientos y saberes de 
nuestros pueblos originarios, afrodescendientes e inmigrantes, y 
el conocimiento técnico adquirido en los centros de formación, 
ponerlos al servicio del pueblo y romper con las lógicas de do-
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minación históricas que se han reproducido en torno al diseño, 
la participación y la distribución desigual del territorio. La parti-
cipación popular en los procesos de planificación es en síntesis la 
estrategia para superar las desigualdades que el modelo capitalista 
ha instalado en la sociedad.

La propuesta de este diplomado se justifica a partir de 3 ejes: 
(a) El primero es la Justificación Jurídico-Política: en la Cons-
titución de la República Bolivariana de Venezuela, el Proyecto 
Nacional Simón Bolivar, el Derecho a una vivienda y hábitat dig-
nos, Derecho a la Ciudad, la Ley Orgánica de Emergencia para 
Terrenos Urbanos y Viviendas, la Ley para la Regularización y 
Control de los Arrendamientos de Viviendas, la Ley Especial de 
Regularización Integral de la Tenencia de la Tierra de los Asen-
tamientos Urbanos Populares, entre otras; (b) El segundo es la 
Justificación Social: fundamentada en los nuevos paradigmas 
para resolver el problema del hábitat y la vivienda en los centros 
urbanos, la ruptura con la planificacion tradicional en la que 
el pueblo es excluido de la toma de decisiones, la necesidad de 
asumir la corresponsabilidad en los procesos de autoconstruc-
ción y autogestión del habitat; y (c) El tercero, la Justificación 
Académica: Desde la necesidad expuesta y pertinencia de formar 
especialistas de distintos sectores en esta área y reforzar los con-
tenidos del Programa de Formación de Grado en Arquitectura, 
Gestión Social, gestión Ambiental y otros, asi como también los 
Programas de Formación Avanzada, que no se han desarrollado 
amplamente en esta linea investigativa, asimismo la necesidad 
de sistematizar las experiencias desarrolladas hasta ahora en los 
proyectos desarrollados y en desarrollo en los que hemos parti-
cipado como movimiento social y como universidad.

Sistematizar experiencias, generar conocimiento y abrir campo 
de investigación en el área.
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4.- OBJETIVOS DEL DIPLOMADO 

OBJETIVO GENERAL: 

Contribuir a la formación política y capacitación instrumental de 
sujetos vinculados a programas institucionales y procesos comu-
nales de producción social del hábitat, haciendo énfasis metodo-
lógico en la etapa de formulación y diseño de planes y proyectos 
desde un enfoque colectivo, multiactoral y participativo.     

OBJETIVO ESPECÍFICO MÓDULO 1. Discutir, analizar y cons-
truir los fundamentos teórico-políticos de la producción social del 
hábitat:

OBJETIVO ESPECÍFICO MÓDULO 2. Compartir y construir en 
colectivo desde las experiencias las herramientas metodológicas 
del diseño participativo.

5.- A QUIEN VA DIRIGIDO

El Diplomado propuesto va dirigido a profesionales y no profesio-
nales vinculados al área de investigación y acción en planificación y 
diseño participativo. 

6.- PERFIL DEL EGRESADO

El egresado del Diplomado en Planificación y Diseño Participativo  
en la Producción Social del Hábitat podrá:

•	 Desarrollar un pensamiento crítico y reflexivo sobre las causas 
que han originado la problemática del hábitat y la vivienda en 
Venezuela, y conocer las perspectivas de transformación en el 
marco de procesos socialistas. 

•	 Contribuir en la formulación de políticas, planes y programas 
en materia de hábitat y vivienda desde una perspectiva popu-
lar y revolucionaria.
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•	 Participar en la gestión y apoyar metodológicamente procesos 
de planificación y diseño participativo de Planes y Proyectos 
Comunales en área de vivienda y hábitat.

7.-APROBACIÓN Y ACREDITACIÓN 

Calificación mínima 
aprobatoria 14pts. 

Asistencia mínima 
75%. Entrega del trabajo final

8.- DOCENTES INVITADOS

Invitados internacionales Perfil académico
Mariana Enet 
(UC. Metodología)

Argentina. Arquitecta Magister en Desa-
rrollo Urbano Especialista en Hábitat Po-
pular Investigador y consultor en temas 
de Habitat.

Pierre-Charles Marais Francia. Arquitecto. Investigador. 

Invitados Nacionales Perfil académico
Guillermo Edgar Arquitecto.Docente UBV
José Matamoros Arquitecto. Docente UCV
Manuel Barreto Arquitecto Investigador. Docente UBV
Jorge García. Antropólogo. Investigador para el Centro 

de Estudios Ambientales UBV. Docente 
DE UBV.
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9.- REQUISITOS DE INGRESO

•	 PROFESIONALES: Fotografía fondo negro del título Universi-
tario en áreas afines al Diplomado. Constancia de notas de los 
estudios de Pregrado.

•	 GENERAL: (1) Copia de la cédula de identidad para los vene-
zolanos y para los extranjeros documento de identidad que lo 
identifique como residente legal en Venezuela. (En caso de es-
tudiantes extranjeros los documentos deben legalizarse ante las 
Autoridades Consulares Venezolanas en cada país de origen)

•	 Curriculum Vitae actualizado, acompañado con soportes.

•	 (2) fotos tamaño carnet identificadas.

•	 Carta de solicitud de admisión fundamentando las razones de 
interés en el Diplomado. (Carta de intensión)

•	 Asistencia obligatoria a la entrevista personal. 

•	 MIEMBRO DE ORGANIZACIONES SOCIALES: Carta de pos-
tulación de la organización que lo respalda. 

10.-REQUISITOS DE EGRESO

•	 Aprobación con calificación mayor a 14pts de todas las unida-
des curriculares. 

•	 Asistencia mínima de 75% de las actividades programadas. 
Asistencia obligatoria a las actividades comunitarias. 

•	 Entrega del trabajo final (sistematización de la experiencia/
propuesta de investigación) 
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11.- ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA 
(16 horas académicas/unidad crédito)

UNIDAD CURRICULAR HORAS
SEMANALES SEMANAS TOTAL

HORAS
UNIDAD
CRÉDITO

HÁBITAT Y VIVIENDA EN 
VENEZUELA 3 15 48 3

PRODUCCIÓN SOCIAL 
DEL HÁBITAT 2 10 20 1 

METODOLOGÍA DE 
PLANIFICACIÓN Y 
DISEÑO PARTICIPATIVO

3 11 33 2

ANÁLISIS DE 
EXPERIENCIAS Y 
PRACTICA COMUNITARIA 

4 + 4 UNA 
VEZ AL 
MES

10+6 64 4

DOS MÓDULOS 4 UC Ver 
calendario 25 165 10

12.- RÉGIMEN Y HORARIOS

Presencial, teórico practico y semi presencial con base teorica a en 
modalidad no presencial y actividades de campo 

13.-  ESTRATEGIAS PARA LA ENSEÑANZA Y EL 
APRENDIZAJE 

Se propone como estrategia general el dialogo permanente con los 
participantes, desde una visión andragógica del proceso. 

Se inicia con una exploración diagnostica que permita poner en 
común a los participantes y docentes y que permita la toma decisio-
nes para los procesos de evaluación y estrategias didácticas de los 
encuentros. Esta exploración se centrara en que los participantes 
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manifiesten sus expectativas, intereses, motivaciones y aspiraciones 
con relación con el diplomado y parte de las exposiciones indivi-
duales a las reflexiones colectivas. 

El desarrollo del diplomado se realizará con una visión construc-
tiva y no inductiva, lo cual no implica el abandono de la formación 
ideológica necesaria, se basa en encuentros con temáticas planifi-
cadas que permitan compartir lo que conoce el participante, en su 
práctica y a partir de ella realiza análisis crítico, reflexiones y va 
nuevamente a la práctica. Este proceso facilita el proceso de ense-
ñanza y de aprendizaje, ya que permite canalizar inquietudes, trans-
formar el pensamiento y construir desde la crítica.

Teniendo presente que los procesos participativos deben ser de-
sarrollados desde una visión transformadora, la enseñanza y apren-
dizaje en este diplomado se suma a este proceso con una concep-
ción y métodos que partiendo de la práctica y las experiencias de 
los participantes posibilita la formación integral, atendiendo a sus 
diferentes dimensiones, valorando los aspectos subjetivos, cultura-
les, sociales y particulares.

14.- FUNDAMENTOS: 

DISPOSICIONES LEGALES

•	 Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social (LOSSS). 
Gaceta Oficial Nº 37.600 del 30 diciembre de 2002.

•	 Ley del Régimen Prestacional de Vivienda Hábitat (LRPVH). 
Gaceta Oficial Nº 38.182 del 9 de mayo de 2005. 

•	 Ley de Protección del Deudor Hipotecario de Vivienda (LPDHV). 
Gaceta Oficial Nº 38.098 del 03 de enero de 2005.

•	 Decreto 1.666 que da inicio al proceso de regularización de la 
tenencia de la tierra en los asentamientos urbanos populares. 
Gaceta Oficial Nº 37.378 del 04 de febrero de 2002.
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•	 Ley Especial de Regularización Integral de la Tenencia de la 
Tierra de los Asentamientos Urbanos Populares. 
Gaceta Oficial Nº 38.475 del 10 de Julio de 2006. 

•	 Ley de Arrendamientos Inmobiliarios (LAI). 
Gaceta Oficial Nº 36.845 del 7 de diciembre de 1999.

•	 Ley Orgánica para la Prestación de los Servicios de Agua Pota-
ble y de Saneamiento (LOPSAPS). 
Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 5.568 del 31 de diciembre 
de 2001.

•	 Ley Orgánica del Servicio Eléctrico (LOSE). 
Decreto Nº 319 del 17 de septiembre de 1999.

•	 Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos (LOHG). 
Gaceta Oficial Nº 36.793 del 23 de septiembre de 1999. 

•	 Ley de Residuos y Desechos Sólidos (LRDS). 
Gaceta Oficial Nº 38.068, del 18 de noviembre de 2004.

•	 Ley Orgánica de Telecomunicaciones (LOTE). 
Gaceta Oficial Nº 36.970 del 12 de junio de 2000.
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15.- PROGRAMA DE CONTENIDOS

UNIDAD 
CURRICULAR

CONTENIDO

MODULO I. 
FUNDAMENTOS TEORICO-POLITICOS DE LA PRODUCCIÓN 
SOCIAL DEL HABITAT
HÁBITAT Y 
VIVIENDA EN 
VENEZUELA

1.- El hábitat y las tipologías de viviendas en la historia de 
Venezuela

1.1 El hábitat Indígena
• Colectivo
• Semi-colectivo 
• Individual

1.2 El Hábitat Colonial
• Urbano 
• De Hacienda
• Otras influencias Coloniales

1.3 El hábitat Neo-colonial
• Petrolera – Unifamiliar aislado
• Multifamiliar
• Los Asentamientos Urbanos Populares

2.- Las Necesidades de Vivienda y Hábitat de la Población
2.1 Antecedentes y situación heredada

• Migración Campo-Ciudad y procesos de urbani-
zación en el siglo XX

• La Segregación Urbana en la ciudad capitalista 
excluyente 

• Los Barrios como manifestación de resistencia 
cultural 

2.2 El “Déficit Habitacional” y las necesidades de aten-
ción habitacional

• Mejorar, Acceder y Proteger

2.3 Los excluidos urbanos y el Movimiento de Pobla-
dores

• De sujetos de derecho a sujetos políticos
• Articulación de las organizaciones populares ur-

banas
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3.- Las Respuestas al problema del hábitat y la vivienda.
3.1 El “Deber ser”, contexto político y legal

• Internacional
• Nacional

3.2 Las Políticas de vivienda, visión cuantitativa y buro-
crática del Estado

• Antecedentes
• La V República
• Políticas y Programas en marcha

3.3 Propuestas Alternativas
• Cambio de Paradigma en las políticas de vivien-

da y hábitat
• Hacia una política Popular y Revolucionaria en 

Hábitat y Vivienda
• La Producción Social del Hábitat

PRODUCCIÓN 
SOCIAL DEL 
HÁBITAT

1.- Modos de producción
• Relaciones sociales de producción capitalistas
• La producción en el socialismo

2.- Proceso de producción de la vivienda y del Hábitat
a) Procesos en la producción del Hábitat
b) Sistemas de producción del Hábitat

• producción pública o estadal
• producción privada o mercantil
• producción social

3.- La producción social del Hábitat
• definiciones, modalidades, significación política
• autoconstrucción, autoproducción y producción no 

lucrativa
• la autogestión
• La producción social del Hábitat en Venezuela

1. situación actual
2. marcos jurídicos y políticos
3. propuestas y perspectivas
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UNIDAD 
CURRICULAR

CONTENIDO

MODULO II. 
HERRAMIENTAS METODOLOGICAS DEL DISEÑO 
PARTICIPATIVO
METODOLOGÍAS 
DE PLANIFICA-
CIÓN Y DISEÑO 
PARTICIPATIVO

1. Participación en la Producción Social del Hábitat
2. Rol de los profesionales en la Producción Social del 

Hábitat
3. Diseño participativo en la Producción Social del Hábitat

a) Metodologías
• Soportes y unidades separables
• Lenguaje de patrones
• Método Livingston (vivienda y Urbanismo)
• Generación de Opciones. 
• Propuesta Venezuela. Hacia un Método para Pla-

nificar y Diseñar con comunidades.
ANÁLISIS DE 
EXPERIENCIAS 
Y PRACTICA 
COMUNITARIA 

1. Participación en la práctica comunitaria
2. Experiencias sistematizadas o en desarrollo

• Nuevo horizonte, Ciudad Bolívar, Venezuela 
• Comunidad 12 de Octubre, Punto Fijo, Venezuela
• Hoyo de la Puerta
• Cocoritico 
• Macaira 
• Charallave
• El Junquito
• Galpón de Alegría
• La Ceiba. 

3. Análisis crítico.
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16.- BIBLIOGRAFÍA GENERAL PROPUESTA

DOCUMENTACIÓN DE APOYO

Coalición Internacional para el Hábitat (HIC). 2005. Carta Mundial 
por el Derecho a la Ciudad  

Web: http://www.hic-al.org/documentos/cartaderechociudad.pdf

Secretaría Latinoamericana de la Vivienda Popular (SELVIP). 2005. 
Declaración del 10° Encuentro de la SELVIP

Web: http://www.hic-al.org/eventoshic/DeclaracionSELVIPformato.
doc

Giraldo Isaza, Fabio. 2004. Hábitat y Desarrollo Humano. Cuader-
nos PNUD-UN Hábitat / Colombia. Bogotá. Pp.240

Web: http://www.pnud.org.co/publicaciones

Clichevsky, Nora. 2000. Informalidad y Segregación Urbana en 
América Latina. Una Aproximación. CEPAL. Serie Medio Am-
biente y Desarrollo Nº 28. Santiago de Chile. Pp. 68

Web: http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/8/5638/lcl1430e.pdf 

Mac Donald, Joan y otros. 1998. Desarrollo Sustentable de los 
Asentamientos Humanos: Logros y Desafíos de las Políticas Ha-
bitacionales y Urbanas de América Latina y el Caribe. Santiago 
de Chile. CEPAL. p 33. 

Wiesenfeld, Esther. 2001. La Autoconstrucción. Un Estudio Psico-
social del Significado de   la Vivienda. UCV/FHE/CEP. Caracas 
Pp. 493

Sánchez, Euclides. 2000. Todos con la Esperanza. Continuidad de 
la Participación Comunitaria. UCV/FHE/CEP. Caracas. Pp. 266

Salas, Julián. 1992. Contra el Hambre de la Vivienda. Soluciones 
Tecnológicas Latinoamericanas. Editorial Escala. Bogotá. 

Cilento Sarli, Alfredo. 1999. Cambio de Paradigma del Hábitat. 
UCV /CDCH – IDEC. Caracas. Pp. 233

Web: http://www.fau.ucv.ve/idec/paginas/publicsarli.html 
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PROVEA. 2005. Derecho a la Vivienda y Hábitat Dignos en Vene-
zuela, Balance 1999-2005 (Informe Especial). Caracas. Pp. 49. 

Web: http://www.derechos.org.ve/publicaciones/infanual/2004_05/
Informe_Especial.pdf

Comités de Tierra Urbana. 2004. Democratización de la Ciudad y 
Transformación Urbana. 

Web: http://www.mhv.gob.ve/habitat/pag/propuctu.php

ONU. Declaración Universal de los Derechos Humanos (art.25.1). 
Web: http://www.un.org/spanish/aboutun/hrights.htm 

ONU. 1986. Informe Mundial sobre los Asentamientos Humanos. 
Nairobi. Kenia. Hábitat: Centro de las Naciones Unidas para los 
Asentamientos Humanos.

ONU. 1966. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales (art.11). 

Web: http://www.ohchr.org/spanish/law/cescr.htm 

ONU. 1991. Comité de Derechos Económicos Sociales y Cultura-
les. Observación General Nº 4: El derecho a una vivienda ade-
cuada. Documento: E/1991/23. Web: 

http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(symbol)/CESCR%20OBSER-
VACION%20GENERAL%204.Sp?OpenDocument

ONU. 1993. Comisión de Derechos Humanos: El derecho a una 
vivienda adecuada: informe sobre la marcha de los trabajos 
presentado por el Sr. Rajindar Sachar, Relator Especial. Docu-
mento: E/CN.4/Sub.2/1993/15. 22.06.93. Párrafo 44. Sobre la 
Estrategia Mundial de la Vivienda hasta el año 2000.

Ver: Documentos Oficiales de la Asamblea General, cuadragésimo 
tercer período de sesiones, Suplemento No. 8, adición (A/43/8/
Add.1). 

ONU. Habitat II. 1996. Declaración de Estambul sobre los Asenta-
mientos Humanos 

Web: http://habitat.aq.upm.es/aghab/adeclestambul.html
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OEA. Carta de la Organización de los Estados Americanos (art. 34)

OEA. Carta Social de las Américas 

ONU. 2000. Declaración del Milenio. Resolución 55/2 aprobada por 
la Asamblea General el 08 de septiembre de 2000. Disponible en: 
http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/ares552.html 
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