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RESUMEN
La investigación formativa es una actividad universitaria donde es 
importante el rol del docente, principalmente como orientador que 
cultiva la motivación y los saberes de sus estudiantes en respuesta a las 
demandas sociales y personales.  La finalidad del artículo es socializar las 
experiencias docentes de la aplicación de la investigación formativa, como 
parte del Proyecto Integrador de Saberes (PIS). Se asumió la metodología 
de la investigación formativa con sus cuatro momentos dentro del marco 
del Proyecto Integrador de Saberes, en pro del desarrollo curricular de 
la carrera Ingeniería Ambiental a partir de las necesidades planteadas 
a la educación. Los cuatro ejemplos de investigaciones realizadas por 
estudiantes aplicando la estrategia diseñada evidenciaron la pertinencia 
de los temas, la preocupación por el medio ambiente y el interés por 
el objeto de la profesión. Además, estas experiencias favorecieron la 
aplicación de conocimientos y habilidades profesionales, unido a un 
crecimiento profesional y humano de los sujetos participantes. Las 
experiencias desarrolladas apuntan a tendencias favorables en la 
calidad de la docencia, en la formación de los estudiantes y la solución a 
problemas sociales, cuando se fomenta la investigación formativa como 
estrategia pedagógica.
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ABSTRACT 
Formative research is a university activity where the role of the teacher 
is essential, mainly as a counselor who cultivates motivation and 
knowledge in his students in response to social and personal demands. 
The purpose of the article is to socialize the teaching experiences of the 
application of formative research as part of the Knowledge Integration 
Project (PIS). The formative research methodology was assumed to 
have four moments within the framework of the Knowledge Integration 
Project, being assumed as an alternative for the curricular development 
of the Environmental Engineering career in accordance with the needs 
posed to education. The four examples of research carried out by 
students applying the designed strategy showed the relevance of the 
topics, concern for the environment, and interest in the purpose of the 
profession. Furthermore, these experiences favored the application of 
professional knowledge and skills, together with the professional and 
human growth of the participating subjects. The experiences developed 
point to favorable trends in the quality of teaching, in the training of 
students, and in the solution to social problems when formative research 
is promoted as a pedagogical strategy.
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INTRODUCCIÓN

Las universidades preparan los profesionales necesarios para transformar la sociedad y contribuir a su desarrollo (Chankseliani 
et al., 2021; Chankseliani y McCowan, 2021; Compagnucci y Spigarelli, 2020). Por tanto, el papel orientador en la formación 
que ofrecen debe considerar en todo momento las demandas sociales y la diversidad de contextos que imponen retos constantes 
a la educación y a los docentes que la hacen posible (Bayuo et al., 2020; Moscardini et al., 2022; Santos et al., 2020).
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En la actualidad, esta formación y su relación con el entorno circundante se produce en escenarios complejos, 
principalmente debido a contextos cambiantes, de ahí que las causas y posibles soluciones deben ser constantemente 
analizadas (Beasley et al., 2020; Carpenter et al., 2022). Para ello, los profesionales deben desarrollar habilidades y 
competencias que les permitan afrontar los constantes cambios que la sociedad encara en el presente y en el futuro 
(Dvir y Schatz-Oppenheimer, 2020; Fajaryati et al. 2020; Fitzgerald, 2020). 

En tal sentido, la educación superior tiene el desafío de formar y preparar profesionales aptos para ese desempeño, 
ante lo cual la investigación formativa es una vía para los docentes que tienen a su cargo este reto (Ahmad, 
2020; Goulart et al., 2021). Hoy día, uno de los estatutos más importantes en la educación superior es su misión, 
que ofrece una plataforma única en oportunidades para realizar investigación formativa, pues combina los tres 
procesos sustantivos fundamentales como una estrategia generadora de sinergias y abocada al desarrollo como 
un atravesamiento (Abad-Segura y González-Zamar, 2021; Chankseliani y McCowan, 2021; Olo et al., 2022; Ruiz-
Mallén y Heras, 2020). 

En la literatura, aparecen reflejadas investigaciones sobre investigación formativa, como los estudios de: Restrepo 
(2003), Velandia-Mesa et al. (2017); Venegas et al. (2019) y Turpo-Gebera et al. (2020), sin que se aprecien 
contradicciones en su definición. De manera general, la investigación formativa presenta en estas propuestas 
características similares, como su carácter pedagógico y tener como objetivo solucionar problemas desde una 
participación activa, tanto de estudiantes como de docentes (Campos-Ugaz et al. 2022). 

Con la literatura antecedente observada en la fundamentación de este estudio, se puede afirmar que la investigación 
formativa comporta una marcada orientación hacia el conocimiento, su construcción conjunta en los diferentes 
entornos de enseñanza y aprendizaje, así como la participación por factor impulsor (Bohren et al., 2021). Por tanto, 
con la investigación como proceso regente, estudiantes y docentes pueden deconstruir prejuicios, analizar y sintetizar 
información para producir nuevos conocimientos, preparar y acompañar el desarrollo de competencias personales 
y profesionales que son curricularmente identificadas como clave en el futuro desempeño, así como presentar 
los principales hallazgos producto del concurso individual y colectivo en las actividades (Sands y Aunger, 2020).

Como puede apreciarse, estos elementos conceptuales no contradicen lo esperado en cuanto planificación, 
desempeño y objetivos de una investigación común teniendo que su enfoque es constructivista y está orientado a 
intervenciones las dos principales cualidades que resaltan en comparación con otras raíces epistémicas cercanas 
al positivismo. Sin embargo, como bien se puede observar en el estudio de Bohren et al. (2021), la investigación 
formativa es una rica diversidad en materia gnoseológica, pues su multidimensionalidad facilita explorar el proceso 
desde la perspectiva curricular, de la práctica investigativa y profesional, de las metodologías empleadas, del 
conocimiento producido, pero también en función de categorías como costos y eficiencia. Ello muestra que la 
investigación formativa tiene potencialidades para rebasar su alcance instructivo e investigativo.

Al respecto, otro enfoque similar lo aportan Cortés et al. (2019), quienes la asumen como una metodología práctica 
que facilita la construcción de saberes a partir del descubrimiento. Por consiguiente, consideran que se debe enfatizar 
el diálogo, como una característica imprescindible en la búsqueda de soluciones; cosa que que permite al estudiante 
en interacción con otros estudiantes y con sus docentes desarrollarse en contextos sociales de actuación profesional.

Precisamente, esta interacción en y con los contextos de actuación donde ejercerán su profesión una vez egresados, 
ofrece un espacio para reevaluar metas y configurar de manera consciente el proyecto de vida. Además, para los 
docentes, las instituciones vinculadas a las investigaciones y los lugares específicos donde se ejecutan, es un proceso 
enriquecedor, innovador y generador de experiencias en hélice que son cruciales en la actualidad (Bellandi et al., 
2021; Cai et al., 2020; Morawska-Jancelewicz, 2022).

Todo ello permite considerar que la metodología para el desarrollo de la investigación formativa es orientadora para 
el aprendizaje y articula las necesidades de todos los agentes educativos y sociales. Cabe destacar que la elección 
de los contenidos es una actividad compleja porque no existen reglas ni pautas instituidas que constituyan una 
garantía para un aprendizaje exitoso. Sin embargo, en la literatura se aprecian elementos a considerar cuando se 
pretende aplicar la investigación formativa (Pérez Gamboa et al., 2023; Sánchez Carlessi, 2017):

•	 A nivel de carrera se debe realizar el análisis del currículo, del perfil del profesional, los objetivos y los 
resultados esperados de aprendizaje, considerando vías para su aplicación en asignaturas. 

•	 A nivel de grupo, se deben identificar los objetos de estudio, las necesidades psicopedagógicas de 
los estudiantes que conforman el grupo, el estado real de las capacidades y habilidades, en función de su 
desarrollo evolutivo 
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•	 A nivel de asignatura, se precisa realizar el análisis de la secuencia del contenido en la asignatura, su 
lógica, actualización y coherencia con la disciplina, en busca de propiciar el proceso en correspondencia con 
la realidad socio-económica, política y cultural del país.

En definitiva, la investigación formativa es cardinal en la preparación de profesionales prosociales y críticos en 
pensamiento, orientados al aprendizaje para toda la vida y durante esta, que identifiquen y solucionen problemas 
emergentes (Alt y Raichel, 2022; Hart et al., 2021; Tobón y Luna-Nemecio, 2021). Adicionalmente, la misma destaca 
al permitir la difusión de la información y la incorporación de conocimientos, promueve actitudes positivas y 
competencias para que los estudiantes aprendan a investigar desde la reflexión y la práctica. 

En la Universidad Nacional de Loja se aplica la investigación formativa, desde un proyecto al respaldo de la Cátedra 
integradora. En este trabajo, se presenta el proyecto y su finalidad, así como los resultados obtenidos por los 
estudiantes de la carrera de Ingeniería Ambiental en la implementación. Por ende, este manuscrito busca socializar 
las experiencias docentes de la aplicación de la investigación formativa en el marco del Proyecto Integrador de 
Saberes (PIS) con el fin de contribuir al campo de la educación superior y el desarrollo de futuras investigaciones 
de corte análogo.

METODOLOGÍA

En el estudio cuyos resultados principales se ofrecen se aplicó la metodología para la investigación formativa. A 
decir de Ramírez et al. (2018), este procedimiento comprende cuatro fases que permiten a estudiantes y docentes 
la apropiación de esta estrategia metodológica: 

Fase 1. Sensibilización del grupo 

Constituye un espacio necesario para la orientación, o el intercambio para generar conocimiento interpersonal, 
establecer nexos y favorecer la motivación para el desarrollo de las actividades del proyecto. En esta fase se 
emplearon autobiografías, mapas mentales y conceptuales, ensayos, análisis conceptuales, críticos y creativos, 
relatorías, blogs. 

Un aspecto fundamental de esta fase fue la experiencia y creatividad docente, así como la consolidación progresiva de 
las bases para la participación orientada al diagnóstico y evaluación de fortalezas del grupo, orientación de intereses 
profesionales y cognitivos comunes, así como la posición inicial ante el proyecto. Para ello se adaptaron diversidad 
de features de las metodologías investigación-acción y aprendizajes, basados en proyectos como la orientación a 
la construcción de resultados, la valoración del estado inicial del problema y los participantes, el establecimiento 
de medidas para la evaluación final y la creación de un contrato consensuado de participación (consentimiento 
informado) (Chang et al., 2022; Menon y Suresh, 2020; Parrado-Martínez y Sánchez-Andújar, 2020). 

Fase 2. Concreción del proyecto  

Se requirió que el grupo contase con las bases para dar inicio al desarrollo del proyecto en sí, a partir de las 
experiencias y conocimientos recabados y generados en la Fase 1. Una vez constatado el cumplimiento del progreso 
logrado, los estudiantes procedieron a concatenar necesidades, expectativas e intereses en función del desarrollo 
de las acciones concretas del proyecto. En esta fase fue preciso que los docentes y otros líderes educativos 
implicados mantuviesen una orientación sistemática hacia sus estudiantes, como expresión de la relación de ayuda 
no profesional que aspiraba a construir.

En esta fase se emplearon grupos focales para la discusión del plan establecido y la triangulación de los resultados 
de la Fase 1, entrevistas a profundidad para conocer las perspectivas de estudiantes y docentes, así como un registro 
a través de memos el cuaderno de campo. Estos datos fueron tratados en función del consentimiento informado, con 
especial atención en aspectos éticos como la confidencialidad y el derecho a la no participación. Los datos verbales 
y observacionales obtenidos fueron procesados mediante el proceso de codificación libre para conformar un marco 
general de análisis. De tal forma, se pudo acompañar a los estudiantes en su propio proceso de investigación, a la 
vez que desarrollaba el estudio sobre la experiencia y se incluían sus construcciones en el marco de análisis (Dos 
Santos et al., 2021; Sanko et al., 2020).

Fase 3. Sistematización del proyecto

Este espacio fue dedicado a empoderar a los estudiantes para lograr la organización coherente del proyecto ejecutado. 
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Este proceso implicó no solo la preparación de los recursos necesarios para la presentación de los principales 
hallazgos en materia investigativa, sino en función del crecimiento personal-profesional, las transformaciones 
identitarias y el logro de las metas formativas trazadas (Pérez Gamboa et  al., 2023). Además, en esta fase se 
construyó de manera participativa un levantamiento de las fortalezas, debilidades, satisfacciones e insatisfacciones, 
así como los cambios a ingresar por parte de los docentes de cara a futuras experiencias en la carrera. 

Socialización del proyecto

Esta fue la fase final de la investigación y se configuró como el espacio para la exposición de los proyectos, donde se 
socializaron los resultados para favorecer la retroalimentación entre los participantes, tanto entre los estudiantes 
del grupo como los docentes. Adicionalmente, se compararon los estados inicial y final, se discutieron los resultados 
de la fase anterior, se realizaron técnicas participativas para reforzar los resultados del aprendizaje y ser legaron 
las evidencias a la carrera para fortalecer su trabajo metodológico y como ejemplo para las futuras generaciones de 
los aprendizajes obtenidos durante la experiencia (Pérez Gamboa et al., 2023). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El proyecto realizado correspondió a las funciones y actividades de la Cátedra integradora. Esta estructura era la 
encargada del estudio de las falencias, limitaciones y problemas profesionales de la realidad que son objeto de la 
carrera desde la óptica del quehacer de la profesión. En consecuencia, cada período académico debía abordar un 
eje de estudio que favoreciera la construcción del conocimiento, según los vacíos identificados, y fortaleciera los 
desempeños de los futuros profesionales en los escenarios laborales posibles. 

El proyecto constituyó una estrategia metodológica y evaluativa, donde se articularon diferentes asignaturas y 
favoreció la solución de problemas profesionales a la vez que se contribuía a la calidad de vida y el bienestar de los 
participantes; esto a partir de lo establecido en la literatura antecedente (Toapanta-Pinta et al., 2021). Por tanto, 
desde su primera fase se diseñó como una experiencia integradora de los procesos sustantivos, especialmente la 
docencia e investigación. Al prevalecer el aprendizaje desde la práctica de dinámicas colaborativas, contribuyendo 
a la investigación formativa. 

En el periodo establecido para la ejecución de la experiencia, la investigadora 1 se desempeñó como Coordinadora 
del Proyecto Integrador de Saberes (PIS). En esta instancia, aplicó la investigación formativa en la carrera de 
Ingeniería Ambiental, de la Universidad Nacional de Loja. De manera integrada, docentes y estudiantes transitaron 
por las cuatro fases que la metodología de la investigación formativa plantea, ello para aunar experiencias, identificar 
problemáticas y buscar soluciones desde la investigación.

En el periodo de implementación se gestaron diversas experiencias de investigación formativa, transitando por 
los cuatro momentos que plantea la metodología. A continuación, se realiza una síntesis de los hallazgos más 
representativos de la experiencia.

Síntesis de los aspectos procedimentales

En la primera fase, la sensibilización del grupo permitió combinar la creatividad de los docentes e implementar 
técnicas de presentación, lo que propició la configuración de espacios seguros y abiertos al intercambio que, según 
las entrevistas realizadas, contribuyeron significativamente a la cohesión grupal. Los vínculos grupales, por su 
parte, se comenzaron a gestar en este momento, pero el equipo docente debió conducir el grupo durante todos los 
momentos, que según la valoración de la experiencia se debió a su naturaleza innovadora y la desviación de los 
procesos instructivos a que estaban acostumbrados los participantes.

Esta primera fase propició la unidad del grupo, la colaboración, el trabajo en equipo, el intercambio de saberes, la 
solidaridad, son claves para el éxito de la investigación formativa. Además, las actividades desarrolladas demostraron 
que el intercambio con la naturaleza en los recorridos por las áreas de estudio era un espacio que contribuyó 
notablemente a la cohesión del grupo, resultado constatado por el equipo docente. En las figuras 1 y 2 se puede 
observar el entorno y la guía de un líder del proyecto para la realización de las actividades

La concreción del proyecto y su sistematización permitieron seleccionar los temas de investigación en 
correspondencia con las necesidades y problemas identificados en el área de estudio. A partir del diálogo y la 
colaboración se incluyeron recorridos, recolección y análisis de muestras, toma de imágenes, revisión de documentos, 
así como intercambios entre estudiantes y de estudiantes con docentes. En esta fase se garantizó la aplicación de 
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técnicas y métodos de investigación en correspondencia con los temas abordados, así como la integración del diseño 
propio para abordar el progreso y el proceso del estudio.

Fuente: elaboración propia

Fuente: elaboración propia

Los docentes apreciaron la evolución de los estudiantes y el crecimiento logrado en las asignaturas vinculadas 
al proyecto y a la investigación. Se reconoció por los docentes que la aplicación de la investigación formativa 
evita que el estudiante llegue a su proceso de culminación de grado sin experiencias previas en investigación. En 
las narrativas transcritas ya analizadas se pudo constatar lo contrario, pues los datos apuntaron que favorece la 
formación profesional desde la investigación como práctica de aprendizaje. 

La investigación formativa en cuatro temas

Una evidencia del crecimiento personal y profesional fue la arrojada por los resultados alcanzados por los 
estudiantes en sus proyectos. Es destacable que estos se presentaron de manera articulada y competente ante 
todos los estudiantes y docentes durante la última fase, acompañando los datos técnicos con discursos sobre el 
aprendizaje vivencial y el papel de la investigación formativa. Estos progresos fueron evaluados como satisfactorios 
y por encima del resultado esperado al iniciar el proyecto general. 

A continuación, se presentan de manera resumida cuatro de los temas desarrollados por los estudiantes 
participantes del proyecto. Se espera que estos ejemplos contribuyan a futuros estudios, tanto en el diseño como en 
la transformación curricular de carreras similares en Latinoamérica

Proyecto 1: Líquenes como bioindicadores de la calidad del aire de la ciudad de Loja

Aurita Gonzaga-Figueroa et al.

5 Región Científica. 2024; 3(2)

https://doi.org/10.58763/rc2024294


https://doi.org/10.58763/rc2024294

En el primer proyecto dos estudiantes investigaron los líquenes como bioindicadores de la calidad del aire de la 
ciudad de Loja. El objetivo fue realizar un trabajo de investigación enfocado en problemas ambientales para conocer 
la capacidad de los líquenes como bioindicadores de la calidad ambiental en la ciudad de Loja. 
Para su ejecución, seleccionaron el método más utilizado para analizar la contaminación atmosférica, el análisis 
del índice de pureza atmosférica (IPA), que tomó en cuenta la frecuencia de los líquenes presentes en un área 
determinada, así como el número de especies de líquenes del inventario de árboles. Como aprendizajes desarrollados 
estos estudiantes destacaron la colaboración en el desarrollo del estudio, la puesta en práctica de conocimientos y 
habilidades en la presentación del proyecto a las autoridades competentes, así como las experiencias obtenidas en 
la evaluación del impacto social del estudio.

Determinación de la calidad del agua de un tramo del río Malacatos, mediante macroinvertebrados como 
bioindicadores

Otra experiencia fue la investigación encaminada a la determinación de la calidad del agua de un tramo del río 
Malacatos, mediante macroinvertebrados como bioindicadores. Esta fue realizada por un equipo de diez estudiantes 
y el acompañamiento de tres docentes. Un tema de alta sensibilidad e importancia porque la contaminación del agua 
era uno de los principales causantes de problemas de salud de los seres vivos diagnosticados en el área de estudio.

Al realizar el proyecto se analizó la calidad del agua de un tramo del río Malacatos (campus UNL) a través del uso 
de macroinvertebrados acuáticos. Los macroinvertebrados son excelentes bioindicadores de la calidad de agua, ya 
que algunos de ellos requieren condiciones específicas para sobrevivir. En cambio, otros poseen resistencia frente 
a la contaminación, brindan la oportunidad de diferenciar cuando un río está en limpio o contaminado.

Los resultados mostraron condiciones críticas y muy críticas de la calidad del agua en ese tramo del río. Estos índices 
sugirieron la necesidad de mejorar el manejo del río por parte de los ciudadanos y de las autoridades del cantón. 
El proceso de investigación, la práctica y aplicación de métodos de investigación, en la constatación y estimación 
de un problema ambiental real que afecta a todos fue una experiencia muy positiva para los participantes y su 
crecimiento profesional, según se corroboró en la evaluación. Que, además, les permitió abordar temas relacionados 
con el desarrollo sostenibles, examinar políticas públicas, dialogar con agentes sociales vinculados a la solución de 
la problemática, yelaborar infografías y otros instrumentos para promover el cuidado del río.

Los Anuros (ranas) como bioindicadores de la contaminación del agua de La Quebrada del Parque Universitario 
(PUEAR), Loja, Ecuador

Otros dos estudiantes acompañados por un docente asumieron la responsabilidad investigativa de estudiar Los 
Anuros (ranas) como bioindicadores de la contaminación del agua de La Quebrada del Parque Universitario 
(PUEAR). Es significativo referir que Ecuador es un país privilegiado en este sentido, puesto que alberga la cuarta 
fauna de anfibios más numerosa a nivel mundial.

La calidad del agua tradicionalmente se ha medido a través de procesos físicos y químicos, entregando características 
inmediatas de los ecosistemas sin tener en cuenta lo que pueda ocurrir en el transcurso del tiempo. Sin embargo, 
en ese momento los estudiantes fundamentaron la actualidad de otras alternativas conocidas como bioindicadores. 
Los anfibios son calificados como buenos bioindicadores; así se considera a las ranas del género Pristimantis por la 
sensibilidad que poseen en su piel, muy perceptible ante cambios del clima u otros factores. Esta investigación tuvo 
como objetivo determinar qué tipo de especie del género Pristimantis puede actuar como un buen bioindicador de 
la calidad de agua.

La experiencia y resultados de esta investigación constataron el efecto que tiene el excesivo crecimiento poblacional, 
la industrialización y la urbanización sobre los ríos y lagos. Dichos lugares, al ser contaminados por los desechos del 
ser humano, también afecta al género de ranas Pristimantis, que reflejan terribles consecuencias, como mutaciones, 
muerte y desaparición de las mismas. En este estudio se pudo observar la inclinación ambientalista de los estudiantes 
que, si bien es propia de lo esperado por el perfil profesional, se había diagnosticado en diversos espacios como una 
debilidad, por lo que este ejemplo constató el valor de la investigación formativa en la transformación identitaria.

Cuantificación de la captura y almacenamiento de carbono en el Parque Universitario de Educación Ambiental y 
Recreación y Jardín Botánico Reinaldo Espinoza

Otro equipo de cinco estudiantes asesorados por un docente investigó la cuantificación de la captura y almacenamiento 
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de carbono en el Parque Universitario de Educación Ambiental y Recreación y Jardín Botánico Reinaldo Espinoza, 
en la ciudad de Loja.  El cambio y las alteraciones climáticos que ocasiona a nivel global son objeto de análisis, pero 
este estudio favoreció el aprendizaje del lenguaje técnico en idioma inglés, la traspolación de datos internacionales, 
así como valiosos ejercicios de análisis comparados de políticas, recursos y experiencias. 

Con la frecuencia de las sequías, se constató el aumento de la temperatura, el incremento de los gases de efecto 
invernadero, el consumo excesivo de combustibles fósiles, y la deforestación; todos estos, como problemas que 
afectan al medio ambiente. Todas estas problemáticas fueron diagnosticadas por el equipo y los llevó a diseñar, 
como producto complementario, una monografía para sensibilizar a futuros estudiantes de la carrera.

Análisis integrador

Todas las temáticas abordadas estuvieron conectadas a los problemas ambientales, en correspondencia con el objeto 
de la profesión de la carrera ingeniería ambiental, un hecho que permitió integrar líneas y disciplinas provenientes 
de las ciencias sociales, como la antropología, la sociología ambiental y la psicología social. La socialización de las 
investigaciones de manera íntegra será publicada en un libro, que ya se encuentra en proceso editorial, sobre las 
experiencias del proyecto y las potencialidades de la investigación formativa en la carrera.

Otro elemento importante como resultado de este proceso fue la consolidación que permitió el trabajo en equipo; un 
aspecto importante del proceso de investigación y que prepara a los estudiantes para un mercado laborar que cada 
vez demanda más esta capacidad. Además, se fortaleció la competencia oral para exponer los resultados parciales y 
finales, como lo hicieron en este caso los estudiantes integrantes del PIS con los proyectos ejecutados; aspecto que 
no se limitó al grupo docente, sino que informó a agentes sociales y educativos críticos en el escenario ambientalista 
de la ciudad de Loja.

Finalmente, es preciso destacar un elemento importante a considerar según los docentes que implementan la 
investigación formativa. Este está dado por la relación entre los objetivos planteados y el tiempo para su ejecución 
pues, como plantea Espinoza (2020), el tiempo para aplicar la investigación desde lo curricular puede afectar 
los resultados científicos y la calidad del proceso, porque por lo general son tiempos cortos. Ante este hecho, 
es responsabilidad del docente que guía y forma al estudiantado velar y controlar la concepción, así como el 
planteamiento de objetivos acorde a los tiempos disponibles para la ejecución.

CONCLUSIONES

La investigación formativa es una alternativa ante la educación universitaria tradicional que, si bien impone retos 
a los docentes debido a que el éxito se construye sobre la base del rol que desempeñe como orientador, también 
representa un entramado de oportunidades para empoderar y acompañar a los estudiantes de forma innovadora 
y aplanada. La investigación conducida apuntó a que estos proyectos potencian los saberes y la motivación de los 
estudiantes, su implicación en contextos sociales y el aporte a la resolución de problemáticas en ellos observadas.
Los resultados de la aplicación de la investigación formativa respaldan que los estudiantes pueden apropiarse 
de su propio proceso de aprendizaje. De la misma manera, se pudo observar que es requisito indispensable que 
los docentes tengan formación investigativa y habilidades pedagógicas para poder implementar con éxito esta 
experiencia.

De manera similar, la experiencia afirma que la investigación formativa permite la ejecución de ejercicios 
investigativos que promueven el pensamiento estratégico y crítico. Los resultados alcanzados tributan al balance del 
PIS como proyecto que ha respaldado la implementación por docentes y estudiantes de la investigación formativa; 
cosa que ha evidenciado los retos que enfrentan los docentes ante la diversidad de contextos y las exigencias de la 
sociedad.
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