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Introducción 

En el mundo actual, la educación global y la formación docente son esenciales para el 

desarrollo de sociedades más justas y equitativas. Las metodologías activas y la 

investigación-acción se presentan como herramientas fundamentales para la innovación 

educativa y el empoderamiento de los docentes y estudiantes. Este documento se propone 

explorar desde una perspectiva fenomenológica-hermenéutica, para la aplicación de estas 

metodologías en la formación docente iberoamericana. A través de un enfoque detallado, se 

analizarán los elementos descriptivos, conceptuales y procedimentales, así como los desafíos 

inherentes a la implementación de estas estrategias en contextos educativos diversos. 
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Prólogo 

El presente ensayo se enmarca en un momento crucial para la educación global. Las 

metodologías activas y ágiles emergen como respuestas innovadoras frente a las demandas 

de un mundo interconectado y en constante cambio. La fenomenología y la hermenéutica 

ofrecen un marco teórico robusto para comprender y analizar las experiencias educativas 

desde una perspectiva profunda y contextualizada. Este estudio no solo busca aportar 

conocimiento teórico, sino también ofrecer herramientas prácticas para la mejora continua 

de la formación docente en Iberoamérica. 

Este trabajo se estructura en cuatro capítulos principales. El primer capítulo se centra en los 

fundamentos teóricos de la comprensión hermenéutica y fenomenológica. El segundo 

capítulo aborda la investigación-acción como metodología heurística, explorando sus 

dimensiones y características. En el tercer capítulo, se profundiza en la investigación-acción 

participativa y su relevancia para la transformación educativa. Finalmente, el cuarto capítulo 

analiza la indagación apreciativa y el enfoque académico de la enseñanza y el aprendizaje. 

A través de este recorrido, esperamos contribuir al diálogo sobre la formación docente y la 

implementación de metodologías activas, ofreciendo una perspectiva que integra teoría y 

práctica, y que es sensible a las realidades culturales y sociales de la región iberoamericana. 
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Epígrafe 

"El acto de enseñar implica una relación dialógica donde todos los participantes son 

aprendices y educadores a la vez. En este espacio de interacción, las metodologías activas se 

erigen como puentes hacia una educación más participativa y transformadora." – Adaptación 

de Paulo Freire
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Capítulo 1: Exploración Fenomenológica-Hermenéutica 
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Comprensión hermenéutica 

La comprensión hermenéutica se refiere al proceso de interpretar y entender los fenómenos 

educativos desde la perspectiva de los actores involucrados. Este enfoque es fundamental 

para captar las experiencias y prácticas de los docentes en Iberoamérica, especialmente en el 

contexto de las metodologías activas. La hermenéutica permite a los investigadores acceder 

a los significados subyacentes y a las narrativas que los docentes construyen alrededor de sus 

prácticas pedagógicas. 

Niveles epistemológicos de una fenomenología 

La fenomenología se estructura en diversos niveles epistemológicos que facilitan la 

comprensión de las experiencias educativas. Estos niveles incluyen la descripción detallada 

de los fenómenos tal como se presentan a la conciencia de los individuos, la reducción 

fenomenológica para eliminar los prejuicios y la interpretación profunda de las vivencias 

educativas. Esta estructura epistemológica es esencial para analizar cómo los docentes y 

estudiantes experimentan y perciben las metodologías activas en su contexto educativo. 

Saché fenomenológico 

El concepto de Saché fenomenológico se refiere a la esencia de los fenómenos educativos tal 

como son percibidos y experimentados por los docentes y estudiantes. Este enfoque permite 

captar la realidad educativa en su forma más pura, sin distorsiones ni interpretaciones 

externas. En el contexto de la formación docente en Iberoamérica, el Saché fenomenológico 

ayuda a identificar las verdaderas percepciones y experiencias de los docentes respecto a las 

metodologías activas. 

La operatividad epojé fenomenológico 

La epojé fenomenológica es un método que implica la suspensión de juicios previos y la 

adopción de una actitud de apertura para observar los fenómenos educativos. Este enfoque 

facilita una comprensión más objetiva y directa de las experiencias pedagógicas, permitiendo 

una apreciación auténtica de las metodologías activas. Al aplicar la epojé, los investigadores 

8 15
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pueden captar las experiencias educativas sin prejuicios, lo que es crucial para entender cómo 

se implementan y perciben las metodologías activas en la formación docente. 

La fenomenología desde la perspectiva de Heidegger 

Desde la perspectiva de Heidegger, la fenomenología se centra en el ser y la existencia. En 

el ámbito educativo, esto implica una exploración profunda del ser docente y del ser 

estudiante, así como de la relación entre ambos en el proceso educativo. Heidegger destaca 

la importancia de la temporalidad y la historicidad en la comprensión de las prácticas 

educativas. Esta perspectiva es vital para entender cómo los docentes en Iberoamérica 

experimentan y reflexionan sobre las metodologías activas en su contexto histórico y cultural 

específico. 

Interrogantes 

La exploración fenomenológica-hermenéutica plantea diversas interrogantes esenciales para 

la investigación educativa: ¿Cómo se viven y se interpretan las metodologías activas en el 

contexto iberoamericano? ¿Qué significados emergen de las prácticas pedagógicas 

innovadoras? ¿De qué manera la formación docente se ve influenciada por las perspectivas 

fenomenológicas? Estas preguntas guían la investigación y la comprensión de las 

experiencias docentes, proporcionando una base sólida para el análisis. 

Identidad de investigación gnoseológica 

La identidad gnoseológica de esta investigación radica en su enfoque en el conocimiento 

vivido y en la experiencia directa de los docentes y estudiantes. Este enfoque busca 

comprender la realidad educativa desde adentro, capturando las subjetividades y las 

interacciones cotidianas en el aula. La gnoseología fenomenológica permite a los 

investigadores acceder a una comprensión profunda y matizada de las prácticas educativas, 

más allá de las simples observaciones superficiales. 

Más que un sistema, una práctica: Un modo de hacer filosofía 

La fenomenología no es solo un sistema teórico, sino una práctica filosófica que se aplica 

directamente en la investigación educativa. Este enfoque permite a los investigadores 
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sumergirse en el mundo de los participantes, comprendiendo sus experiencias desde una 

perspectiva interna y subjetiva. La práctica fenomenológica facilita una comprensión rica y 

profunda de las metodologías activas en la formación docente, destacando su impacto real en 

las prácticas educativas. 

Método fenomenológico 

El método fenomenológico implica una serie de pasos, desde la descripción detallada de las 

experiencias educativas hasta la interpretación y análisis de estas experiencias. Este proceso 

requiere una actitud de apertura y una disposición para captar la esencia de las prácticas 

educativas tal como son vividas por los docentes y estudiantes. Al aplicar el método 

fenomenológico, los investigadores pueden obtener una visión integral y auténtica de las 

metodologías activas en la formación docente en Iberoamérica. 
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Capítulo 2: La investigación-acción como metodología heurística 
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Dimensiones que definen el tipo de investigación acción 

La investigación-acción se define por varias dimensiones clave: la participación activa de los 

investigadores y los sujetos de estudio, la orientación hacia la resolución de problemas 

prácticos, y la integración de la reflexión y la acción en un ciclo continuo. Estas dimensiones 

son esenciales para comprender cómo la investigación-acción puede ser aplicada eficazmente 

en el contexto de la formación docente en Iberoamérica. 

Rasgos que definen la investigación–acción 

Entre los rasgos distintivos de la investigación-acción se encuentran la colaboración, la 

reflexión crítica, la contextualización de los problemas y la búsqueda de transformaciones 

concretas en las prácticas educativas. Estos rasgos la diferencian de otros enfoques de 

investigación educativa y destacan su potencial para mejorar las prácticas pedagógicas y la 

formación docente. 

Características en base a Kemmis y MacTaggart (1988) 

Kemmis y MacTaggart (1988) describen la investigación-acción como un proceso cíclico 

que incluye planificación, acción, observación y reflexión. Este ciclo se repite iterativamente, 

permitiendo ajustes y mejoras continuas en la práctica educativa. La implementación de este 

ciclo en la formación docente en Iberoamérica puede facilitar una mejora constante y 

sostenible de las metodologías activas. 

Posibilidades formativas de la investigación–acción participativa 

La investigación-acción participativa ofrece numerosas posibilidades formativas, incluyendo 

el empoderamiento de los docentes, la mejora continua de las prácticas pedagógicas y el 

desarrollo de una cultura de colaboración y reflexión crítica en las instituciones educativas. 

Este enfoque fomenta una participación activa y comprometida de los docentes, lo que resulta 

en una formación más rica y significativa. 
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Fuerzas culturales de acuerdo a Caballero-San José et al. (2021) 

Según Caballero-San José et al. (2021), las fuerzas culturales que influyen en la 

investigación-acción incluyen los valores compartidos, las normas sociales y las tradiciones 

educativas. Estas fuerzas moldean tanto la implementación de la investigación-acción como 

sus resultados. Entender estas fuerzas es crucial para adaptar la investigación-acción a los 

contextos específicos de la formación docente en Iberoamérica. 
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Capítulo 3: Investigación-Acción-Participativa 
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Investigación Acción Participativa (IAP) 

La Investigación Acción Participativa (IAP) es un enfoque metodológico que combina la 

investigación científica con la acción social y la participación activa de la comunidad. Este 

enfoque busca empoderar a los participantes y transformar las realidades sociales y 

educativas. En el contexto de la formación docente en Iberoamérica, la IAP permite a los 

docentes y estudiantes colaborar en la mejora de las prácticas pedagógicas. 

Kurt Lewin 

Kurt Lewin, pionero de la investigación-acción, propuso un enfoque cíclico de planificación, 

acción y evaluación. Su trabajo sentó las bases para la integración de la teoría y la práctica 

en la investigación social y educativa. Las contribuciones de Lewin son fundamentales para 

entender cómo se puede aplicar la IAP en la formación docente, facilitando una reflexión y 

mejora continuas de las metodologías activas. 

Paulo Freire 

Paulo Freire, a través de su pedagogía del oprimido, promovió una educación liberadora y 

participativa. Su enfoque enfatiza la conciencia crítica y la participación activa de los 

educandos en su proceso de aprendizaje y transformación social. Freire destaca la 

importancia de la dialogicidad y la acción reflexiva, elementos cruciales para la 

implementación de la IAP en la formación docente en Iberoamérica. 

Gloria Anzaldúa 

Gloria Anzaldúa aportó una perspectiva interseccional y de frontera a la investigación-acción 

participativa. Su enfoque destaca la importancia de las identidades múltiples y las luchas 

culturales en la transformación educativa y social. La perspectiva de Anzaldúa es 

especialmente relevante para entender las dinámicas de poder y resistencia en la formación 

docente y cómo estas influyen en la implementación de las metodologías activas. 
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Tipologías de IAP 

Las tipologías de IAP varían según el grado de participación, el contexto y los objetivos. 

Estas incluyen la IAP comunitaria, la IAP escolar y la IAP feminista, cada una con sus propias 

características y enfoques metodológicos. En la formación docente en Iberoamérica, estas 

tipologías pueden adaptarse para abordar las necesidades y contextos específicos de las 

comunidades educativas. 

¿Por qué es importante conocer las bases teóricas de la IAP? 

Conocer las bases teóricas de la IAP es crucial para entender sus fundamentos, metodologías 

y potencial transformador. Esto permite a los investigadores y participantes aplicar la IAP de 

manera efectiva y consciente. Una comprensión profunda de las bases teóricas facilita la 

adaptación de la IAP a los contextos específicos de la formación docente, maximizando su 

impacto. 

¿Qué se entiende por “participación” en una IAP? 

La participación en una IAP implica la colaboración activa y equitativa de todos los actores 

involucrados. Esto abarca desde la definición del problema hasta la implementación de 

soluciones, asegurando que las voces de todos los participantes sean escuchadas y valoradas. 

En el contexto de la formación docente en Iberoamérica, la participación activa de los 

docentes y estudiantes es esencial para el éxito de las metodologías activas. 
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Capítulo 4: Investigación-Acción en Indagación Apreciativa para el Enfoque Académico de 
la Enseñanza y el Aprendizaje (Scholarship of Teaching and Learning) 
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La educación contemporánea enfrenta el desafío de adaptarse a las demandas de un mundo 

en constante cambio. En este contexto, el Scholarship of Teaching and Learning (SoTL) se 

presenta como una herramienta poderosa para la mejora continua de la enseñanza y el 

aprendizaje. Este capítulo examina cómo la investigación-acción y la indagación apreciativa 

pueden integrarse en el SoTL para fomentar prácticas educativas más efectivas y 

significativas. 

Componentes de Scholarship of Teaching and Learning (SoTL) 

El SoTL se centra en el estudio sistemático de la enseñanza y el aprendizaje, con el objetivo 

de mejorar las prácticas educativas y compartir el conocimiento adquirido con la comunidad 

académica. Los componentes clave del SoTL incluyen: 

1. Investigación Sistemática: La investigación rigurosa sobre las prácticas educativas. 

2. Reflexión Crítica: La reflexión sobre la efectividad de las estrategias pedagógicas 

utilizadas. 

3. Innovación Educativa: La implementación de nuevas metodologías y enfoques para 

mejorar el aprendizaje. 

4. Difusión del Conocimiento: La comunicación de los hallazgos y las mejores prácticas 

a través de publicaciones, presentaciones y otros medios académicos (Hutchings, 

2000). 

Ciclo 4D de Investigación Apreciativa 

La indagación apreciativa es un enfoque positivo y constructivo para el cambio 

organizacional y educativo. El ciclo 4D de la indagación apreciativa incluye cuatro fases:  

1. Descubrir (Discover): Identificar y valorar lo mejor de las prácticas educativas 

actuales. 

2. Soñar (Dream): Imaginar y conceptualizar cómo podrían ser mejoradas estas 

prácticas en el futuro. 

3. Diseñar (Design): Planificar y estructurar los cambios necesarios para alcanzar la 

visión soñada. 
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4. Destino (Destiny): Implementar los cambios y asegurar su sostenibilidad a largo plazo 

(Cooperrider & Whitney, 2005). 

Este ciclo promueve una visión optimista y colaborativa del cambio educativo, enfocándose 

en las fortalezas y logros existentes para construir un futuro mejor. 

Ciclo de Aprendizaje Activo 

El ciclo de aprendizaje activo enfatiza la participación activa de los estudiantes en el proceso 

de aprendizaje. Este ciclo se compone de las siguientes etapas: 

1. Experiencia: Los estudiantes participan en actividades prácticas y relevantes. 

2. Reflexión: Los estudiantes reflexionan sobre sus experiencias y aprendizajes. 

3. Conceptualización: Los estudiantes integran nuevas ideas y conceptos basados en sus 

reflexiones. 

4. Aplicación: Los estudiantes aplican lo aprendido a nuevas situaciones y contextos 

(Kolb, 1984). 

Este enfoque garantiza que los estudiantes se involucren de manera significativa con el 

contenido, desarrollando habilidades críticas y creativas. 

Espiral de la Investigación-Acción 

La espiral de la investigación-acción describe un proceso continuo y cíclico de mejora 

educativa. Este proceso incluye: 

1. Planificación: Identificar un problema o área de mejora y planificar acciones para 

abordarlo. 

2. Acción: Implementar las acciones planificadas. 

3. Observación: Recoger datos y observar los efectos de las acciones. 

4. Reflexión: Analizar los resultados y reflexionar sobre el proceso para planificar 

nuevas acciones (Kemmis & McTaggart, 1988). 

Esta espiral fomenta una cultura de mejora continua y adaptación en el entorno educativo. 
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Teorías de Bernard Weiner, Howard Gardner y David McClelland 

Las teorías de Bernard Weiner, Howard Gardner y David McClelland aportan valiosas 

perspectivas al SoTL. 

Bernard Weiner: Su teoría de la atribución se centra en cómo los estudiantes explican sus 

éxitos y fracasos, y cómo estas explicaciones afectan su motivación y comportamiento. 

Comprender estas atribuciones puede ayudar a los educadores a diseñar intervenciones que 

fomenten una mentalidad de crecimiento y resiliencia en los estudiantes (Thomas, 2020). 

Howard Gardner: Su teoría de las inteligencias múltiples sugiere que los estudiantes poseen 

diferentes tipos de inteligencia, como la lingüística, lógica-matemática, espacial, musical, 

entre otras. Reconocer y valorar estas diversas inteligencias permite a los educadores diseñar 

experiencias de aprendizaje más inclusivas y efectivas (Corcho, 2013). 

David McClelland: Su teoría de las necesidades se centra en la motivación humana, 

identificando tres necesidades principales: logro, afiliación y poder. Aplicar esta teoría en el 

contexto educativo puede ayudar a crear entornos de aprendizaje que satisfagan estas 

necesidades, motivando a los estudiantes a alcanzar su máximo potencial (McClelland, 

1987). 

Feedback 

El feedback es un componente esencial del SoTL y de la investigación-acción. Proporciona 

a los estudiantes información sobre su rendimiento y orientación para mejorar. Un feedback 

efectivo debe ser específico, constructivo y oportuno, y debe fomentar la autorreflexión y el 

aprendizaje continuo (Hattie & Timperley, 2007). 

Conclusión 

La integración de la indagación apreciativa y la investigación-acción en el SoTL ofrece un 

enfoque holístico para la mejora de la enseñanza y el aprendizaje. Este enfoque no solo se 

basa en la reflexión crítica y la investigación sistemática, sino que también valora las 

fortalezas y logros existentes, promoviendo un cambio positivo y sostenible. Al aplicar 

teorías de motivación y aprendizaje, como las propuestas por Weiner, Gardner y McClelland, 
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los educadores pueden diseñar experiencias educativas que sean inclusivas, motivadoras y 

efectivas. 
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Capítulo 5: Material didáctico: Presentaciones para la exposición de los métodos 
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El diseño de materiales didácticos a través de diapositivas en PowerPoint es crucial para la 

socialización teórica efectiva de los contenidos educativos expuestos anteriormente. Aquí los 

autores detallan la importancia de este enfoque: 

Claridad y Organización 

Las diapositivas en PowerPoint permiten organizar de manera clara y estructurada la 

información teórica. Cada diapositiva aborda los capítulos antes mencionados, incluyendo 

los conceptos específicos, utilizando títulos, subtítulos y viñetas para desglosar la 

información en partes manejables y comprensibles. 

Visualización de Conceptos Abstractos 

Muchos conceptos educativos pueden ser abstractos o difíciles de comprender solo con texto. 

Las diapositivas en PowerPoint ofrecen la posibilidad de incluir gráficos, diagramas, 

imágenes y videos que ayudan a visualizar conceptos complejos de una manera más accesible 

y memorable. Por ejemplo, Utilizan diagramas para explicar ciclos de aprendizaje o la espiral 

de la investigación-acción. 

Refuerzo de Ideas Clave 

El diseño cuidadoso de diapositivas permite resaltar las ideas clave y los puntos destacados 

de los diferentes enfoques educativos discutidos. Esto no solo ayuda a los estudiantes a 

centrarse en lo más importante, sino que también refuerza el aprendizaje al repetir 

visualmente los conceptos fundamentales a lo largo de la presentación. 

Facilitación de la Comprensión 

Las diapositivas en PowerPoint pueden ser utilizadas para presentar casos de estudio, 

ejemplos prácticos y escenarios que ilustren cómo se aplican las metodologías activas, la 

indagación apreciativa y otros enfoques educativos en situaciones reales. Estos ejemplos 

ayudan a los estudiantes a relacionar la teoría con la práctica, facilitando una comprensión 

más profunda y significativa de los contenidos. 
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Interactividad y Participación 

PowerPoint permite incorporar elementos interactivos como preguntas de reflexión, 

encuestas rápidas y ejercicios prácticos directamente en las diapositivas. Esto fomenta la 

participación activa de los estudiantes durante la presentación, promoviendo el pensamiento 

crítico y el debate sobre los temas tratados. 

Adaptabilidad y Flexibilidad 

Las diapositivas en PowerPoint son altamente adaptables y pueden ser modificadas 

fácilmente para ajustarse a diferentes audiencias, niveles educativos y contextos de 

enseñanza. Esto permite a los educadores personalizar la presentación según las necesidades 

específicas de sus estudiantes y optimizar la entrega de contenidos de acuerdo con el tiempo 

disponible. 

Estímulo Visual y Motivación 

El diseño visualmente atractivo de las diapositivas en PowerPoint no solo facilita la 

comprensión, sino que también aumenta la motivación de los estudiantes al hacer la 

experiencia de aprendizaje más agradable y dinámica. La combinación de texto, imágenes y 

multimedia crea un entorno de aprendizaje estimulante que mantiene el interés y la atención 

del público. 

En resumen, el diseño cuidadoso de diapositivas en PowerPoint no solo mejora la 

presentación teórica de los contenidos educativos, sino que también fortalece el aprendizaje 

al facilitar la comprensión, promover la participación activa y reforzar las ideas clave de 

manera efectiva. Es una herramienta invaluable para los educadores que desean optimizar la 

transferencia de conocimientos y habilidades en el aula. 

Puede descargarse a través de los códigos QR.  Utilizando la licencia 

de  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ (Ver Tabla 1). 
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Tabla 1.  
Material didáctico: Presentaciones para le exposición de los métodos  

Temática Código QR 

Fenomenología (Phenomenology) 

 
Investigación-Acción en Indagación 

Apreciativa para el Enfoque Académico de 

la Enseñanza y el Aprendizaje 

(Scholarship of Teaching and Learning).  

 
Investigación-Acción-Participativa 

(Participatory-Action-Research) 

 
 La investigación-acción una metodología 

heurística (Heuristic Action Research) 

 
https://sites.google.com/view/gestionagil/bibliograf%C3%ADa/presentaciones  

Nota. Elaboración propia. !
!
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Epílogo 

Este ensayo ha recorrido un amplio espectro teórico y práctico sobre la educación global y la 

formación docente, centrándose en las metodologías activas desde una perspectiva 

fenomenológica-hermenéutica. A lo largo de los cuatro capítulos, se ha explorado cómo estos 

enfoques pueden transformar la educación y la práctica docente en Iberoamérica, enfrentando 

los desafíos de un mundo cada vez más complejo e interconectado. 

Capítulo 1: Fenomenología 

El primer capítulo se adentró en la fenomenología, ofreciendo una comprensión profunda de 

esta filosofía como una herramienta para la investigación educativa. A través de la 

fenomenología, se busca captar la esencia de los fenómenos educativos, destacando la 

importancia de la comprensión hermenéutica y la necesidad de suspender juicios 

preestablecidos mediante la epojé. Esta aproximación permite a los investigadores y 

educadores entender la realidad educativa desde la perspectiva de los actores involucrados, 

revelando la complejidad y la riqueza de las experiencias educativas. La fenomenología de 

Heidegger se destacó por su enfoque en el ser y la existencia, proporcionando una base sólida 

para la exploración de las vivencias docentes y estudiantiles. 

Capítulo 2: La Investigación-Acción como Metodología Heurística 

En el segundo capítulo, se abordó la investigación-acción como una metodología heurística 

que combina la investigación con la acción práctica. Esta metodología, según Kemmis y 

McTaggart, se caracteriza por ser participativa y colaborativa, permitiendo a los docentes 

reflexionar sobre su práctica y mejorarla de manera continua. La investigación-acción 

fomenta un ciclo de planificación, acción, observación y reflexión, facilitando la adaptación 

y el cambio en el contexto educativo. Esta metodología no solo empodera a los docentes, 

sino que también promueve un aprendizaje más significativo y contextualizado para los 

estudiantes. 

Capítulo 3: Investigación-Acción Participativa 
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El tercer capítulo profundizó en la Investigación-Acción Participativa (IAP), resaltando la 

influencia de pensadores como Kurt Lewin y Paulo Freire. La IAP enfatiza la participación 

activa de todos los miembros de la comunidad educativa, buscando no solo comprender la 

realidad social, sino transformarla. Este enfoque participativo es esencial para abordar las 

dinámicas de poder y fomentar la justicia social en la educación. La IAP permite a los 

participantes convertirse en agentes de cambio, creando un entorno educativo más equitativo 

e inclusivo. Las contribuciones de figuras como Gloria Anzaldúa aportaron una dimensión 

crítica y emancipadora a esta metodología, subrayando la importancia de las voces 

marginadas en el proceso educativo. 

Capítulo 4: Investigación-Acción en Indagación Apreciativa para el Enfoque Académico de 

la Enseñanza y el Aprendizaje 

El capítulo exploró la indagación apreciativa dentro del marco de la Investigación-Acción, 

aplicándola al Scholarship of Teaching and Learning (SoTL). Este enfoque destaca la 

importancia de valorar lo mejor de las prácticas educativas existentes y construi r sobre ellas 

para mejorar la enseñanza y el aprendizaje. El ciclo 4D de la indagación apreciativa 

(Descubrir, Soñar, Diseñar, y Destino) proporciona un marco estructurado para este proceso. 

Este capítulo también abordó las teorías de Bernard Weiner, Howard Gardner y David 

McClelland, aportando perspectivas sobre la motivación, la inteligencia y el desarrollo de 

competencias. La combinación de estas teorías con la investigación-acción y la indagación 

apreciativa promueve un enfoque integral y positivo para el desarrollo profesional docente y 

la mejora educativa. 

Capítulo 5: Material didáctico: Presentaciones para la socialización teórica.  

En el último capítulo se abordan las características del material didáctico para la divulgación 

de los contenidos a través de códigos QR con acceso abierto.  
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Conclusión 

La integración de la fenomenología, la investigación-acción, la investigación-acción 

participativa y la indagación apreciativa ofrece un conjunto poderoso de herramientas para 

la formación docente y la mejora de la educación. Estas metodologías permiten a los 

educadores y estudiantes participar activamente en la construcción de su conocimiento y en 

la transformación de sus contextos educativos. A medida que enfrentamos los retos de una 

educación global, es fundamental adoptar enfoques que sean inclusivos, participativos y 

centrados en el ser humano. Este ensayo ha buscado iluminar estos caminos, ofreciendo tanto 

una base teórica como estrategias prácticas para avanzar hacia una educación más equitativa 

y efectiva en Iberoamérica. 
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Glosario  
!

Fenómenos Educativos 

Los fenómenos educativos se refieren a los eventos, prácticas y experiencias que ocurren 

dentro del contexto de la educación. Estos fenómenos incluyen procesos de enseñanza y 

aprendizaje, interacciones entre profesores y estudiantes, y los efectos de las políticas 

educativas en el aula (Racamonde, 2012). 

Práctica Docente 

La práctica docente implica las actividades y estrategias que los profesores emplean para 

facilitar el aprendizaje en sus estudiantes. Esto abarca la planificación, implementación y 

evaluación de métodos de enseñanza y la gestión del aula (Ayala Carabajo, 2008). 

Metodologías Activas 

Las metodologías activas son estrategias de enseñanza que buscan involucrar a los 

estudiantes de manera activa en el proceso de aprendizaje. Ejemplos incluyen el aprendizaje 

basado en proyectos, el aprendizaje cooperativo y la clase invertida (Caballero-San José et 

al., 2021). 

Hermenéutica 

La hermenéutica es la teoría y metodología de la interpretación, especialmente de textos. En 

el contexto educativo, se utiliza para interpretar y entender las experiencias y prácticas 

educativas desde una perspectiva significativa (Mendieta-Izquierdo et al., 2015). 

Narrativas 

Las narrativas son relatos o historias que se utilizan para comunicar experiencias y 

conocimientos. En educación, las narrativas pueden ser herramientas poderosas para 

reflexionar sobre la práctica docente y las experiencias de aprendizaje (Ayala Carabajo,  

2008). 
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Prácticas Pedagógicas 

Las prácticas pedagógicas son las estrategias y métodos que los educadores emplean en el 

proceso de enseñanza. Estas prácticas se basan en teorías educativas y se adaptan a las 

necesidades de los estudiantes (Freire, 1970). 

Fenomenología 

La fenomenología es un enfoque filosófico que estudia las experiencias subjetivas y la 

conciencia. En la educación, se utiliza para explorar y comprender las vivencias de 

estudiantes y profesores (Racamonde, 2012). 

Epistemología 

La epistemología es el estudio de la naturaleza, el origen y los límites del conocimiento. En 

educación, la epistemología analiza cómo se construye y se valida el conocimiento en 

contextos educativos (Mendieta-Izquierdo et al., 2015). 

Saché Fenomenológico 

El saché fenomenológico se refiere al núcleo esencial de un fenómeno educativo tal como se 

experimenta subjetivamente. Es el intento de capturar la esencia de una experiencia educativa 

específica (Ayala Carabajo, 2008). 

Formación Docente 

La formación docente es el proceso mediante el cual se preparan los futuros profesores, 

incluyendo su educación inicial, la práctica supervisada y el desarrollo profesional continuo 

(Kemmis & McTaggart, 1988). 
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Epojé Fenomenológica 

La epojé fenomenológica es la suspensión de juicios previos y suposiciones para comprender 

las experiencias tal como se presentan. Este concepto es fundamental en la investigación 

fenomenológica (Mendieta-Izquierdo et al., 2015). 

Experiencias Educativas 

Las experiencias educativas son las vivencias que los estudiantes y profesores tienen en 

contextos de aprendizaje, incluyendo actividades, interacciones y procesos de enseñanza 

(Ayala Carabajo, 2008). 

Proceso Educativo 

El proceso educativo es el conjunto de actividades y prácticas que conforman la enseñanza y 

el aprendizaje, desde la planificación y la instrucción hasta la evaluación (Elliott, 1993).  

Identidad 

La identidad en educación se refiere a la manera en que los individuos perciben y definen su 

rol como estudiantes o profesores. Esta identidad puede influir significativamente en su 

participación y desempeño (Freire, 1970). 

Investigación Gnoselógica 

La investigación gnoselógica se centra en el estudio del conocimiento, su origen, y sus 

estructuras. En educación, esta investigación examina cómo se adquiere y se aplica el 

conocimiento en contextos educativos (Mendieta-Izquierdo et al., 2015). 

Filosofía 

La filosofía en el contexto educativo aborda las preguntas fundamentales sobre la naturaleza, 

los objetivos y los métodos de la educación. Incluye diversas perspectivas teóricas y 

metodológicas (Racamonde, 2012). 
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Investigación-Acción 

La investigación-acción es una metodología de investigación participativa que combina la 

acción práctica con el estudio sistemático para mejorar las prácticas y resolver problemas 

específicos (Kemmis & McTaggart, 1988). 

Investigación-Acción Participativa (IAP) 

La IAP es un enfoque de investigación que involucra a los participantes de manera activa en 

todas las fases del proceso de investigación. Busca generar cambios a través de la 

colaboración y la acción reflexiva (Fals Borda, 1977). 

Fuerzas Culturales 

Las fuerzas culturales son los valores, creencias y normas que influyen en el comportamiento 

y las prácticas dentro de un contexto educativo. Estas fuerzas pueden afectar la 

implementación y el éxito de las metodologías activas (Freire, 1970). 

Normas Sociales 

Las normas sociales son las reglas implícitas y explícitas que rigen el comportamiento en una 

comunidad. En el ámbito educativo, estas normas pueden influir en las expectativas y 

comportamientos de estudiantes y profesores (Freire, 1970). 

Tradiciones Educativas 

Las tradiciones educativas son prácticas y enfoques pedagógicos que se han desarrollado y 

mantenido a lo largo del tiempo en una cultura o comunidad específica (Ayala Carabajo, 

2008). 

Acción Participativa 

La acción participativa es un proceso en el que los individuos colaboran activamente para 

alcanzar objetivos comunes. En educación, esto se refiere a la participación de estudiantes y 
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profesores en la toma de decisiones y en la implementación de prácticas educativas (Freire, 

1970). 

Acción Social 

La acción social es cualquier acción llevada a cabo por un individuo o grupo que tiene un 

impacto en la sociedad. En el contexto educativo, esto puede incluir esfuerzos para mejorar 

la equidad y la justicia en la educación (Fals Borda, 1977). 

Realidad Social 

La realidad social se refiere a la estructura y las dinámicas de las relaciones y organizaciones 

humanas. En educación, esto incluye las condiciones y contextos en los que se desarrollan 

las prácticas educativas (Freire, 1970). 

Pedagogía del Oprimido 

La pedagogía del oprimido es una teoría educativa desarrollada por Paulo Freire que enfatiza 

la liberación y el empoderamiento de los oprimidos a través de una educación crítica y 

participativa (Freire, 1970). 

Transformación Social 

La transformación social en educación se refiere a los cambios significativos en las 

estructuras, prácticas y relaciones sociales que mejoran la equidad y la justicia en la 

educación (Freire, 1970). 

Dinámicas de Poder 

Las dinámicas de poder en el contexto educativo se refieren a las relaciones de poder que 

influyen en el acceso, la participación y los resultados educativos. Estas dinámicas pueden 

afectar la implementación de metodologías activas y la equidad en la educación (Freire, 

1970). 
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Investigación Acción Escolar 

La investigación acción escolar es una forma de investigación-acción que se lleva a cabo en 

el entorno escolar, involucrando a profesores y estudiantes en el proceso de investigación 

para mejorar las prácticas educativas (Elliott, 1993). 

Investigación Acción Feminista 

La investigación acción feminista combina la investigación-acción con una perspectiva 

feminista, centrándose en la equidad de género y la transformación de las estructuras 

opresivas en la educación (Torre & Ayala, 2009). 

Investigación Acción Comunitaria 

La investigación acción comunitaria es una forma de investigación-acción que se lleva a cabo 

en colaboración con comunidades locales para abordar problemas específicos y promover el 

cambio social (Fals Borda, 1977). 

Metodologías Activas 

Las metodologías activas son enfoques de enseñanza que involucran activamente a los 

estudiantes en el proceso de aprendizaje, promoviendo la reflexión crítica, la colaboración y 

la participación activa (Caballero-San José et al., 2021). 

Enfoque Sociocultural 

El enfoque sociocultural en educación enfatiza el papel de la interacción social y la cultura 

en el desarrollo cognitivo y el aprendizaje. Este enfoque se basa en las teorías de Vygotsky 

y otros teóricos socioculturales (Freire, 1970). 
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Aprendizaje Colaborativo 

El aprendizaje colaborativo es una metodología educativa en la que los estudiantes trabajan 

juntos en actividades y proyectos para alcanzar objetivos comunes, fomentando la 

cooperación y el intercambio de conocimientos (Caballero-San José et al., 2021). 

Aprendizaje Significativo 

El aprendizaje significativo es un enfoque en el que los estudiantes relacionan la nueva 

información con conocimientos previos, facilitando una comprensión más profunda y 

duradera (Freire, 1970). 

Planificación 

La planificación en educación se refiere al proceso de diseño de actividades, lecciones y 

currículos que guían el proceso de enseñanza y aprendizaje. Una planificación efectiva es 

crucial para la implementación de metodologías activas (Elliott, 1993). 

Habilidades 

Las habilidades son las capacidades y competencias que los individuos desarrollan para 

realizar tareas y resolver problemas. En la educación, las habilidades incluyen tanto las 

competencias académicas como las habilidades sociales y emocionales (Freire, 1970). 

Recursos Educativos 

Los recursos educativos son materiales y herramientas que apoyan el proceso de enseñanza 

y aprendizaje. Estos pueden incluir libros, tecnologías, materiales didácticos y otros apoyos 

(Ayala Carabajo, 2008). 
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Formación Continua 

La formación continua es el proceso de desarrollo profesional que sigue a la educación 

inicial, permitiendo a los profesores actualizar sus conocimientos y habilidades a lo largo de 

su carrera (Kemmis & McTaggart, 1988). 

Cultura 

La cultura en el contexto educativo se refiere a las creencias, valores, costumbres y prácticas 

que influyen en el ambiente de aprendizaje y en las interacciones dentro de la comunidad 

educativa (Freire, 1970). 
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Comprensivo 
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Indagación
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Propósito 

I –S
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Significado 
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D - I
Descripción – 
Interpretació
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La operatividad epojé  fenomenológico 

Taxonomía Fenomenológica 

Indagar
 Describir 
Comprender 
Interpretar 
Desglosar 

Significar 
Instruir 
Inferir 
Proponer 
Clasificar 

Develar 
Contrastar 
Caracterizar 
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• ¿Cómo llegar al ser-hacer, hacer-ser-investigación educativa desde 
una fenomenología autopoiética? 

• ¿Cómo volver a la fenomenología en la búsqueda de una autonomía 
de la investigación educativa?

•  ¿Es el retorno a la saché, la noesis del sentido? 

• ¿Es el retorno a las cosas mismas desde el hacer reflexividad o es 
encontrar respuesta a la interrogación de la noesis de la saché? 

• 1. Reflexividad ante el objeto, ámbito y 
dimensión de un fenómeno o estudio, 
desde la complementariedad del 
esfuerzo reflexivo. 

• 2. Descripción de los referentes 
bibliográficos que formulan el sistema de 
creencias. 

• 3. Auto-indagación del proceso de 
comprensión. 

• 4. Cierre eidéticocomprensivo de la 
experiencia, para saber hasta qué punto 
se ha logrado la noesis y su 
trascendencia (aletheia) VERDAD 
(develamiento). 

• 5. La fenomenología como abordaje del 
estudio de lo que es (ontológico), donde 
se reconoce el Sein Dasein (Ser y 

Comprender) que ha de caracterizar la 
autoconciencia humana. 

• 6. Reconstrucción del contexto de la 
investigación, desde la reflexividad. }

• 7. Abordaje de una fenomenología que 
explique el significado del acto de 
investigar, como ritual académico 
supremo.

•  8. Comprensión de la saché. 

• 9. Explicación de la sistematicidad de 
una noesis descriptiva con intención, 
significado y sentido para que trascienda 
el propósito final, que es la ejercitación 
de una autopoiética,como indagación 
eidética de la compresión, e 
identificación de la experiencia en el 
léxico adquirido (propósito de aportación 

del meta-concepto). 

• 10. Operatividad de una epojé, en la 
reconstrucción de una actividad 
investigativa desde la significatividad y 
sentido eidético de la fenomenología 
existencial del doctorante. 

• 11. Abordamiento de los significados de 
la saché como propósitos que 
encaminan la investigación taxonómica. 

• 12. Aceptación de la reflexividad como 
proceso de investigación noiética de la 
saché fenomenológica, del hacer-ser-
investigación
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*0&*P.07.O./)*0147.8*

C'0'+4-4*03'%1*2%

+'03*I3'

;0&*P.01'

;M.2#.+4,0O?0M*&34H.+4,0

:*92*I4,0

C'-#04+.+4,0

K/)*014*01'

K/)*0147.8*%*&3#14.0342

B'+#-*03.+4,0

;0&*P.)%./)*0147.8*

G.34&9.++4,0%1'+*03*

CDADC?J?;AED F:]CE?CK :;G^=EKBD

P'(71).ST.H5905"$"&$%.Scholarship of Teaching and Learning (SoTL). P7$"&$T.-/)0&)/5./$.A1'(M$22.<.?@)2$U.SVVIU.0EWXVE

Bernard Weiner

• La teoría de la atribución de Bernard Weiner se ocupa de 

cómo los individuos interpretan los acontecimientos y 

cómo esto se relaciona con su pensamiento y 

comportamiento. La teoría de la atribución supone que las 

personas intentan determinar por qué hacen lo que hacen, 

es decir, atribuyen causas al comportamiento (Thomas, 

2020).

Motivación y aprendizaje autorregulado.

7
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Howard Gardner
• Gardner afirma que tenemos múltiples inteligencias, en concreto 

ocho formas diferentes de procesar información y resolver 

problemas. El profesor Gardner, por tanto, plantea una teoría 

alternativa que sustituiría la noción tradicional de inteligencia –la 

inteligencia general, representada con la letra g– que considera 

que las habilidades mentales de un individuo son uniformes y 

están interconectadas, y que mediante un test se puede llegar a 

determinar el cociente intelectual (CI) de todo individuo.

• !"#$%&'(&)*+,'%-&%.*%&/'&0*/1*2%!"#$%3%45+,%6*3%7#&%

*()&/-&)2%8/%.*%&-#4*495/%.*:&/%4#&':9,/&'%;#/-*+&/:*.&'%

',<)&%.*%',49&-*-%7#&%7#&)&+,'%4,/':)#9)%=>,)46,?%@ABCDE

David McClelland

• La teoría de las motivaciones de David 
McClelland es uno de los modelos psicológicos 
sobre las necesidades humanas más 
conocidos, especialmente en el ámbito 
empresarial y de las organizaciones.

• Sus aportaciones sobre los tres tipos de 
motivación: la de afiliación, la de logro y la de 
poder.

9
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Objetivos de los 
estudiantes Estrategías

Resultados de 
aprenfizaje 

internos
Dominio de 

conocimientos previos

Conocimiento 

estratégico

Creencias 

motivacionales  

El profesor propone tareas 
(Objetivos, críterios, estándares)

En Investigación-Acci ón 

Procesos de autoregulación 
(cognición, motivación y comportamiento)

Resultados observablesFeedback externo
(Profesorado / Pares)

F)'+*&'&%403*)0'&%1*2%*&3#14.03*

_ <**1(.+`%403*)0'

(%)%*%#+&,-

• ;<=>'0?(@A(B2:2:?(17(/%(CDE"=!"#$%&'()#*%#)+',-./,01"#
>FGH*IJK"0L-MJA( (633/&TOO-N().404&'/*0Z0*3O34-*240*O.33)4(#34'0\
36*')N%

• !"#$%"&'()'*+,-./)'0"12#3'42#356#)'768"36)'
633/&TOO-*3'1*Z*&O)*M4&3.&\-*3'1*O*03)*M4&3.\*&O6'a.)1\
H.)10*)\VZ63-2%
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Investigación!
Acción!
"#$%&'&(#%&)#
Dr. Rodolfo Jiménez León 

*+,%-,&.+/

• Investigación Acción Participativa (IAP)

• !"#$%&'()*%

• +,"-.%/#')#'

• 0-.#),%1*2,-34,

• Tipologías de IAP

• ¿Por qué es importante conocer las bases teóricas de la IAP?

• ¿Qué se entiende por “participación” en una IAP?

• Tabla 1. Tipos de participación

• Tabla 2. La participación en la investigación: Una herramienta para la reflexión

!
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Investigación Acción Participativa (IAP)

• La Investigación Acción Participativa (IAP) —también llamada 
Investigación Participativa (IP) o Investigación Acción (IA) —
hace referencia a un conjunto de corrientes y aproximaciones a 
la investigación que tienen en común tres pilares:

i. Investigación: creencia en el 
valor y el poder del conocimiento y 

el respeto hacia sus distintas 
expresiones y maneras de 

producirlo.

ii. Participación: enfatizando los 
valores democráticos y el derecho 
a que las personas controlen sus 
propias situaciones y destacando 

la importancia de una relación 
horizontal entre los investigadores 

y los miembros de una comunidad.

iii. Acción: como búsqueda de un 
cambio que mejore la situación de 

la comunidad involucrada 
(Greenwood y Levin, 1998)

!"#$%&'()*%

• Lewin introdujo el término “investigación de acción” para describir el estudio 

3'%"*%5#.6-'7,% 8.9),-%9.*% -,%)*$'*9):*% 3'%9,76),#-.;% <7,=)*:% -,%

)*>'8$)=,9):*% 3'%,99):*% ?%-,%<*>'8$)=,9):*% 3'%199):*%+,#$)9)5,$)>,@% 9.7.%"*%

9)9-.%,"$.##'A-'B)>.% 3'%)*>'8$)=,9):*@% ,99):*@%?%'>,-",9):*@% '75#'*3)3.%

9.-'9$)>,7'*$'% 9.*%.%5.#% -,%='*$'%7,#=)*,3,% 3'%-,%8.9)'3,3% CD.##'% EFGHI%

JK'##?% L%M.#8K"N% GOOPI%Q'--'#RBerkman 2014). Lewin escribió: “la 

)*>'8$)=,9):*% $)'*'%S"'% )*9-")#% $.3.8% -.8%,85'9$.8%3'%-,%>)3,% 9.7"*)$,#),T%

A,9$.#'8% '9.*:7)9.8@% ,8U%9.7.% A,9$.#'8%5.-U$)9.8% .%$#,3)9):*% 9"-$"#,-;% D)'*'%

que incluir a la mayoría y a la minoría, a los no judíos y a nosotros mismos” 

C!"#$% &'()*@%'*%JK'##?% L%M.#8K"N%GOOP@% 5;%GEVW;

• !"#$%&'()$%#*&)#$
+&$&*,&*+&)$#-.($&/$
intentar cambiarlo.“

!"#$%&'()*+,&(+&-$((+)../&0&
'(1*+&2334,&56&237
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+,"-.%/#')#'

“...la dominación de las masas por 
-#$0-1,&$&/,2$#))#1.#+#$*($/3-($&*$-#$
4(-#)15#613*$+&-$6(*,)(-$/(7)&$-(/$

%&+1(/$+&$4)(+86613*9$4&)($
,#%710*$&*$-(/$%&+1(/$+&$

4)(+86613*$+&$6(*(61%1&*,(9$
1*6-8:&*+($&-$6(*,)(-$+&-$4(+&)$

/(61#-$4#)#$+&,&)%1*#)$-($;8&$&/$&-$
conocimiento útil”

!89:;9+&2332,&56&2<7

• X-%5'*8,7)'*$.%3'%+,"-.%/#')#'%'*%$.#*.%,%-,%5'3,=.=U,%9#U$)9,%?%-.8%

7.>)7)'*$.8%5.5"-,#'8%A"'%A"*3,7'*$,-%5,#,%'-%3'8,##.--.%3'%'8$'%

5#.9'8.%3'%)*>'8$)=,9):*%3'89.-.*)2,3.#,%CD.##'%EFGHW;%/#')#'%,6.=,6,%

5.#%-,%'3"9,9):*%?%"*%8)8$'7,%3'%)*>'8$)=,9):*%3'7.9#Y$)9.8@%'*%S"'%-,8%

='*$'8%?%-,8%9.7"*)3,3'8%5,#$)9)5,#U,*%'*%-,%5#.3"99):*%3'%-.8%

9.*.9)7)'*$.8%S"'%$#,$,*%8.6#'%8U%7)87,8@%?%$,76)Z*%"*%8)8$'7,%8.9),-%'*%

'-%S"'%'8$'%9.*.9)7)'*$.%9.7"*)$,#).%8',%>,-.#,3.%9.7.%"*%'3"9,3.#%

)=",-)$,#).;%[*%$'7,%5#)*9)5,-%'*%'-%$#,6,\.%3'%/#')#'%'#,%-,%'-'>,9):*%3'%-,%

9.*9)'*9),%9#U$)9,—.9.*9)'*$)2,9,.—3'%-,%8)$",9):*%8.9),-%?%5.-U$)9,%,%

$#,>Z8%3'%"*%9)9-.%3'%)*>'8$)=,9):*@%#'A-'B):*@%?%,99):*%CD.##'%EFGHI%Q'--'#R

M'#N7,*%EFGHW;

0-.#),%1*2,-34,

• “Participación, acción, e 
1*<&/,1.#613*$*($/(*$

,0)%1*(/$*&8,)#-&/$:$/1*$
intención.”

• !=.$$(&>&?>9@9&ABB3,&56&C447

• ]^_'%S")Z*% '8%-,%)*>'8$)=,9):*`% ^a")Z*%'8%'-%3"'b.`% ^1%S"Z% )*$'#'8'8%

8)#>'`% ^a")Z*%6'*'A)9),#Y%3'%'--,`%^a")Z*%K,%3)8'b,3.% ?%'*7,#9,3.%

8"%,-9,*9'`%^a")Z*% -,%--'>,#Y% ,-%9,6.`% ^a")Z*% -.% '89#)6)#Y`% ^J:7.%

serán deseminados los resultados?“7

• ]X8$,8%5#'="*$,8% 8)75-'7'*$'% 8.*%5,#$'%3'%"*%9.*\"*$.% 7Y8%

=#,*3'% 3'%\")9).8% 8.6#'% 9#)$'#).% 5.#% -.%9",-%"*%)*>'8$)=,3.#% *.%8'%

5"'3'%5#'5,#@% 9.7.T% ^X8$Y%8"%'85U#)$"% 9-,#.`% ^c-%$)'*'%"*%9.#,2:*%

6"'*.`% ^d.*%4$)-'8%5,#,%*.8.$#.8`% ^+"'3'*% #'5,#,#% *"'8$#.%

='*'#,3.#`% ^+"'3'*% K,9'#%,-=.`]
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Tipologías de IAP

IAP Juvenil IAP del 
profesorado

IAP basada en 
la comunidad

Colaboraciones 
IAP de 

universidad y 
comunidad

¿Por qué es importante conocer las 
bases teóricas de la IAP?
• Uno de los principios de la IAP es “ref lexionar en la acción”; es decir, pensar sobre nuestro trabajo con atención y detenimiento a lo largo 

del proceso de investigación, con una mirada crítica, para comprenderlo bien y para identif icar las oportunidades o dif icultades y actuar 

en consecuencia.

• Esta invitación a reflexionar sobre nuestro quehacer comienza en el momento mismo en que nos acercamos a esta manera distintade 

investigar y nos preguntamos: ¿Cuándo y por qué surge la IAP? ¿Quiénes desarrollaron las ideas y qué los impulsó a hacerlo? ¿En qué 

teorías se basaron? 

• Responder estas preguntas y explorar los orígenes de la IAP nos permite sustentar la elección de la IAP como estrategia de 

investigación y nos da más recursos para el análisis.

• Porque no se trata simplemente de adoptar un método y seguir ciertos pasos, sino que es importante comprender la propuesta dela IAP 

en profundidad.

• Y para eso, necesitamos conocer sus bases teóricas, principios, alcances y limitaciones.

'
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¿Qué se entiende por “participación” en una 
01"2

PARTICIPACIÓ
N 

CONTRACTUA
L

PARTICIPACIÓ
N 

CONSULTIVA

PARTICIPACIÓ
N 

COLABORATI
VA

PARTICIPACIÓ
N COLEGIADA

• Vernooy (2006) “la investigación participativa puede tomar una 
variedad de formas diferentes en cuanto a quién participa, 
cómo y cuándo y quién decide acerca de qué, cómo y cuándo”. 

• La tipología de la participación para ayudar al análisis:

Tabla 1. Tipos de participación
!"#$%&"'% !$&()"*("'%+

!"#$%&%!"&%'()&*($#"&$+", -./0)12)34506)70483/) 58929) 50:0)9/);0:96) 70<69) /3)=3>06?3):9)/37):948780297)
tomadas en el proceso de investigación y puede considerarse el “dueño” de 
9//0@),07):9=A7);365848;32) 92)/37)3458B8:3:97) :9C828:37) ;06)9759)34506)70483/)92)
el sentido de estar formal o informalmente “contratados” para proporcionar 
796B84807) 0)3;0>0

!"#$%&%!"&%'()&*(-+,$%D" ,3)=3>06?3) :9)/37):948780297) 9792483/97) 702) 50=3:37) ;06)12)34506)70483/E);960)
9/)F2C3787)79);029)92)/3)40271/53) >)341=1/348.2) :9)/3)82C06=348.2) :9)05607E)
97;9483/=9259) ;363) 8:9258C8436) /37) /8=853480297) >)/37)0;065128:3:97E) 9/)
9753</948=89250) :9);68068:3:97) >G0) /3)9B3/1348.2

!"#$%&%!"&%'()&*,"H*#"$%D" I8C9692597) 3450697)40/3<0632) >)79)40/0432) 92)123)<379)=A7)9J185358B3E)
6943/432:0) 71)B8241/348.2) =9:83259) 9/)8259643=<80) :9)402048=892507E)
:8C9692597) 402568<1480297) >):87568<148.2) :9/);0:96) 92)/3)50=3):9):948780297)
:163259) 9/);604970) :9)8220B348.2

!"#$%&%!"&%'()&*,KL%"I" Diferentes actores colaboran como colegas o socios. “La propiedad” y la 
697;0273<8/8:3:) 79):87568<1>92) ;06) 8M13/) 92569) /07)704807E)>)/37):948780297) 79)
50=32)=9:83259) 34196:07) 0)40279270) 92569) 50:07) /07)3450697@

Nota. Vernooy (2006; adaptado de Probst et al. 
2003)
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Tabla 2. La participación en la investigación: 
Una herramienta para la reflexión
,-./.+!,+0.+123,4-15.6172 89:1;2+6<2-=<0.+ >+-<?.+

!,6141<2,4@
89:1;2+,?/=,2!,+0.4+
.6-131!.!,4@

89:1;2+4,+A,2,B161.+!,+0<4+
=,4:0-.!<4@

%IK($%N%&"&%'()IK,)!#*H,KO"G)
*!*#$+(%I"I

K-$"H,K&%O%K($*)IK),"-)
!#%*#%I"IK-)P)OK$"-)IK)
%(DK-$%L"&%'(

K,K&&%'()IK),"-)*!&%*(K-E)
I%-KQ*)IK),")%(DK-$%L"&%'(E)
!,"(%N%&"&%'()IK)"&$%D%I"IK-)K)
%IK($%N%&"&%'()IK)-*,+&%*(K-)
!*$K(&%",K-

"I*!&%'()IK)OKI%I"-)P)
KRK&+&%'()IK)"&$%D%I"IK-

-KL+%O%K($*)IK),"-)"&$%D%I"IK-

KD",+"&%'(

Nota. Adaptado de McAllister y Vernooy 
(1999).

3-4-$-,'&#5/

• JK'##?@%/;%L%M.#8K"N@%J;%CGOOPW;%d.9),-%,9$).*%#'8',#9K%,*3%$K'%J.77)88).*%.*%J.77"*)$?% <*$'##'-,$).*8;e."#*,-% .A%d.9),-%<88"'8@%fHCGW@%GGORGHE;

• /,-8%M.#3,@%g;%CGOhhW;%+.#%-,%5#,B)8T%X-%5#.6-'7,%3'%9:7.%)*>'8$)=,#%-,%#',-)3,3%5,#,%$#,*8A.#7,#-,;%<*%g;%/,-8RM.#3,%CX3;W@ J#U$)9,%?%+.-U$)9,%'*%J)'*9),8%d.9),-'8;%
M.=.$Y@%J.-.76),T% +"*$,%3'%&,*2,;

• &'()*@%!;%CGOHVW;% 19$).*%#'8',#9K%,*3%7)*.#)$?%5#.6-'78; e."#*,-% .A%d.9),-%<88"'8@ ECHW@%iH–HV;

• j,K7,*@%k;%CGOOGW;%DK'%$K'.#'$)9,-%8$,*35.)*$%.A%+1j;%<*%g;%/,-8%M.#3,%L%k;%j,K7,*@19$).*%,*3%N*.(-'3='T%M#',N)*=%$K'%7.*.5.-?% ()$K%5,#$)9)5,$.#?%,9$).*%
#'8',#9K C55;%Gi–EHW;%l'(%m.#NT%15'B%+#'88

• D.##'%k;X;%CEFGHW;% +,#$)9)5,$.#?%,9$).*%#'8',#9K;%<*%D;%D'.%CX3;W@ X*9?9-.5'3),% .A%J#)$)9,-%+8?9K.-.=?;% l'(%m.#N@%lmT%d5#)*='#;

• D.##'%k;X;%CEFGHW;% +,#$)9)5,$.#?%,9$).*%#'8',#9K;%<*%D;%D'.%CX3;W@ X*9?9-.5'3),% .A%J#)$)9,-%+8?9K.-.=?;% l'(%m.#N@%lmT%d5#)*='#;

• D.##'@%k;%X;%L%1?,-,@%e;%CEFFOW;%X*>)8).*)*=% 5,#$)9)5,$.#?% ,9$).*%#'8',#9K'*$#'7"*3.8;%/'7)*)87%L%+8?9K.-.=?@ GOCiW@%iPhRiOi;

• Q'--'#RM'#N7,*@%d;%k;%CEFGHW;%&)*',='8T%1%5,8$@%5#'8'*$@%,*3%A"$"#'%.A%5,#$)9)5,$.#?%,9$).*%#'8',#9K;%<*%+;%&',>?%CX3;W@ DK'%gBA.#3% n,*36..N% .A%a",-)$,$)>'%
j'8',#9K C55;%fGPRfiEW;% gBA.#3T% gBA.#3% [*)>'#8)$?%+#'88;

• Q'--'#RM'#N7,*@%d;%k;%CEFGHW;%&)*',='8T%1%5,8$@%5#'8'*$@%,*3%A"$"#'%.A%5,#$)9)5,$.#?%,9$).*%#'8',#9K;%<*%+;%&',>?%CX3;W@ DK'%gBA.#3% n,*36..N% .A%a",-)$,$)>'%
j'8',#9K C55;%fGPRfiEW;% gBA.#3T% gBA.#3% [*)>'#8)$?%+#'88;
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1+3"/"45$67!8

!"#$%#&'"
• Objetivo general
• Preguntas detonadoras
• Dimensiones que definen el tipo de 

investigación acción

• Rasgos que definen la investigación–acción

• Características en base a Kemmis y 
MacTaggart (1988)

• Posibilidades formativas de la investigación–
acción participativa

• Fuerzas culturales de acuerdo a Caballero-San 
José et al. (2021)

9"/.'5:$

1+3"/"45$67!8
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•

A medida que los educadores inician su viaje de investigación-acción, creemos que es vital plantear 
cuatro preguntas:

¿Qué es la investigación-acción y en qué se diferencia de otras investigaciones 
educativas?

¿Cuándo es apropiado que un educador lleve a cabo un proyecto de investigación-acción 
en su contexto?

¿Cómo lleva a cabo un educador un proyecto de investigación-acción?

¿Qué hace un educador con los datos una vez que se ha realizado el proyecto de 
investigación-acción?

<
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• "La investigación acción es 
un proceso espiralado de 
tres etapas que son: la 
planificación, la cual 
involucra el reconocimiento 
de un factor; la toma de 
acción; y el reconocimiento 
de los resultados de la 
acción." (Kurt Lewin, 1947) 
N&C&>"5)45O$95B5./PG$Q#$I;R;RM#$S4CA(&O$TA"C$ 1/U+.#
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•

Fotografía: Corey, S. M. (s.f.). Título: Corey, Stephen M. [

•

Fotografía: UGA Today. (2020). Carl Glickman [Fotografía].



• "La investigación acción es 

una manera linda de decir 

'Estudiemos lo que ocurre en 

nuestra escuela y decidamos 

cómo convertirla en un lugar 

mejor'." (Emily Calhoun, 

1992)

Fotografía: Texas Law. (s.f.). CLASS NOTES, Emily Calhoun

1#+%2$&-/3&4#5/33&4#,

• 15$+.E/:C+>5D+2.V5DD+2.$/:$A.$B"&D/:&$5DC+E&$DAW&$

/.)&@A/$/:$,/X&"5"$(5:$B"FDC+D5:#$!+DY&$B"&D/:&$:/$

/.)&D5$/.$(5$C"5.:)&",5D+2.$B&:+C+E5$'/$(5:$

B"FDC+D5:$B5"5$@A/$BA/'5.$D&.E/"C+":/$/.$5DD+&./:#$

95"5$(&>"5"$/:C&G$(5$+.E/:C+>5D+2.$:/$((/E5$5$D53&$

,/'+5.C/$(5$5B(+D5D+2.$'/$+'/5:$5$(5$"/5(+'5'G$

:/>A+'&$'/$A.5$/:B+"5($'/$"/)(/H+2.$:&3"/$(&:$

D5,3+&:$"/5(+05'&:#
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Figura 1.1 Ciclo de investigación acción básica

9(5.$

7DD+2.$W$
&3:/"E5D+2.$

Figura 1.2 Interpretación de la espiral de la investigación-acción, Kemmis y McTaggart (2004, p. 595)

9(5.
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J$/"$D+D(&$

Z3:/"E5D+2.$
I[.E/:C+>5D+2.G$"/D&(/DD+2.$
'/$'5C&:M$

%/)(/H+2.$I9/.:5,+/.C&$
D"4C+D&M$

9(5.$I[.E/:C+>5D+2.G$
"/D&(/DD+2.$'/$'5C&:M$

7DD+2.$ I[,B(/,/.C5D+2.M$

Figura 1.3 Interpretación de los ciclos de investigación de O'Leary (2000, p. 141). 

7"'%0",9 Reflexión y análisis de la práctica actual.
Idea general del tema de investigación y 

contexto.

Revisión de la literatura y discusión con 
colegas.

Plan de acción tentativo, considerando 
diferentes técnicas de investigación. 

Tomar acción. Monitorear efectos: Evaluación 
de estrategia y pregunta/ Hipótesis de 
investigación.   

Acotar el tema, planear la acción.  

Tema refinado: Selección de textos claves, 
formulación de una pregunta o hipótesis de 

investigación y organización del plan refinado.  

Evaluación de todo el proceso.  

Figura 1.4 Interpretación del ciclo de investigación-acción de Macintyre (2000, pág.1).
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Rasgos que definen la investigación–acción 

Características en base a Kemmis y MacTaggart (1988):
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Características en base a Kemmis y 
MacTaggart (1988):
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Posibilidades formativas de la investigación –
acción participativa
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Fuerzas culturales de acuerdo a Caballero-San José et al. 
(2021) 
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