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Resumen 

La epistemología como teoría del conocimiento, tiene un papel protagónico en 

cómo los investigadores pasan de un conocimiento ordinario a uno científico, don-

de el proceso investigativo expande la experiencia cognitiva generando cambios, 

primero en el pensamiento sobre aquella realidad observada, que posteriormente 

produce una transformación sociocultural, económica, política y en especial educa-

tiva, con base en el acto ético de la responsabilidad ante las decisiones tomadas. El 

presente ensayo tuvo el propósito de analizar la epistemología y el papel que juega 

en las tendencias de investigación en educación, mediante un método analítico que 

implica una actividad descriptiva-reflexiva-interpretativa enfocada grosso modo en 

dos grandes corrientes del pensamiento: empirismo y racionalismo que abrieron 

caminos a conversar hoy día la epistemología, los cambios que desde la antigua 

Grecia fueron tejiendo el campo a los enfoques epistemológicos y con ello las ten-

dencias de investigación en educación, la cual, tiene su base en las Tendencias de 

Investigación Educativa como producto del trabajo multidisciplinario de docentes 

investigadores que han innovado y aportado líneas de investigación, entre ellas, 

innovación educativa e innovación en la enseñanza y el aprendizaje de la ciencia, 

donde se identificaron varias tendencias que han surgido en los últimos años como 

los son la innovación en las ciencias sociales con base en la pedagogía crítica y las 

tendencias investigativas sobre violencia, educación, arte y resignificación social 

enfocadas en la pedagogía del aprendizaje activo. 
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Epistemology and research trends in education 
 

 

Abstract 

Epistemology as a theory of knowledge, plays a leading role in how researchers 

move from ordinary knowledge to scientific knowledge, where the investigative 

process expands the cognitive experience, generating changes, first in the thinking 

about that observed reality, which subsequently produces a sociocultural transfor-

mation, economic, political and especially educational, based on the ethical act of 

responsibility for the decisions made. The purpose of this essay was to analyze 

epistemology and the role it plays in research trends in education, through an ana-

lytical method that involves a descriptive-reflective-interpretive activity focused 

roughly on two major currents of thought: empiricism and rationalism that opened 

paths to discuss epistemology today, the changes that since ancient Greece were 

weaving the field to epistemological approaches and with it the research trends in 

education, which is based on Educational Research Trends as a product of work 

multidisciplinary team of research teachers who have innovated and contributed 

lines of research, including educational innovation, and innovation in the teaching 

and learning of science, where several trends that have emerged in recent years 

were identified, such as innovation in social sciences based on critical pedagogy 

and research trends on violence, education, art and social resignification focused 

on the pedagogy of active learning. 

Keywords: Epistemology; trends; education; empiricism; rationalism. 

 

Introducción 

Traer a la mano algunas concepcio-

nes sobre epistemología hace inevitable 

no mencionar el término conocimiento 

y, específicamente el conocimiento 

científico. Éste, es producto de un pro-

ceso que en primera instancia se revela 

de la percepción de una situación o 

hecho en un contexto particular, que 

posteriormente como resultado de ese 

proceso se convierte en distinciones, 

configuraciones senso-efectoras que 

van formando las certidumbres acerca 

de esa realidad. Ahora bien, ¿cómo es 

el acto de conocer? Neill y Cortez 

(2017:53) lo conciben como “un con-

junto de informaciones y representa-

ciones abstractas interrelacionadas que 

se han acumulado a través de las ob-

servaciones y las experiencias”, en la 

cual, afirman que el acto de conocer 

puede ocurrir a priori, esto es, alejada  
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de toda experiencia, sólo basta el razo-

namiento; también, puede darse a pos-

teriori, donde se requiere la experien-

cia.  

He aquí, se afloran dos grandes ca-

tegorías o paradigmas que en su evolu-

ción histórica aportaron lo que se con-

versa sobre epistemología: empirismo y 

racionalismo. La primera, tiene sus 

raíces en la antigüedad clásica, especí-

ficamente, en la obra de Aristóteles y 

algunos filósofos grecorromanos, por 

ejemplo, Hipócrates de Cos (siglo V 

a.C.), Arquímedes (siglo III a.C.) o 

Galeno (siglo II d. C.) (Farrington, 

1968); quienes comprendían lo empíri-

co como el conocimiento útil y técnico 

de los médicos, arquitectos y artesanos 

en general, contrapuesto al conocimien-

to teórico de los ámbitos especulativos 

y reflexivos de las ciencias en general. 

No obstante, el empirismo surgió como 

movimiento filosófico en la Edad Mo-

derna, punto final de un proceso de 

pensamiento iniciado en la baja edad 

media. Se puede decir en base a lo es-

crito hasta ahora que, el empirismo 

surgió como escuela filosófica entre los 

siglos XVI y XVIII (Carpio, 2004).  

Los filósofos empiristas creían que 

solo se puede conocer al mundo a tra-

vés de la sensibilidad y priorizaron 

como fuente de conocimiento a las 

sensaciones obtenidas a través de la 

percepción sensible. La experiencia 

como punto de partida significó que el 

conocimiento sólo podía poseerse a 

posteriori, no a priori. La segunda, el  

 

racionalismo, es una corriente filosófi-

ca que acentúa el papel de la razón en 

la adquisición del conocimiento; esto 

es, el conocimiento se origina en el 

pensamiento. Bachelard (1986:1) con-

sidera que el racionalismo debe ser 

aplicado, en lugar de antagonizar las 

concepciones se deben complementar: 

“si experimenta, hay que razonar; si 

razona, hay que experimentar. Toda 

aplicación es trascendencia”. Históri-

camente, la epistemología se enfoca en 

el conocimiento o tiene que ver con 

ella, esto, para algunos autores, es el 

punto de diferencias y problemas, qui-

zás, porque no se ha entendido que el 

conocer ordinario, o científico no es 

estático, ni tiene un fin.  

No obstante, el hombre de ciencia 

busca verdades absolutas, no verdades 

que más adelante pueden ser refutables 

o de donde se lleguen a otras más inno-

vadoras para el momento que se viva, 

ejemplo de ello, es la infinidad de in-

vestigaciones que se han realizado en 

torno a la epistemología. El punto de 

consenso entre investigadores sobre la 

epistemología se encuentra en qué se 

quiere conocer, para qué, cómo y por 

qué, lo que la hace dependiente de lo 

que se conoce como enfoques episte-

mológicos. Éstos, debido a la constante 

búsqueda de la verdad está pasando por 

cambios, encontrándose en Padrón 

(2007), el modelo de variabilidad donde 

hace un cruce entre el empirismo, el 

racionalismo, idealismo y realismo; en 

Hernández-Sampieri y Mendoza (2018)  
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los enfoques cuantitativo, cualitativo y 

mixto, otros los definen como método 

cuantitativo, cualitativo o paradigmas 

de investigación.  

Ahora bien, todo este pensar y con-

versar la epistemología ¿qué papel jue-

ga con las sonadas tendencias de inves-

tigación en educación?, ¿estarán ellas 

relacionadas en cómo algunos metodó-

logos, como los nombrados hasta ahora, 

encaminan las investigaciones? Especí-

ficamente, qué se está entendiendo por 

tendencias de investigación en la di-

mensión educativa, al parecer, todas las 

respuestas apuntan a las  diversificacio-

nes de cómo se está configurando las 

problemáticas o situaciones observadas, 

bien sea en un contexto particular e 

ideal, en un período de tiempo, pero 

que son generadas por el proceso inves-

tigativo mediante los enfoques episte-

mológicos, por ejemplo, se encuentran 

que en la plano de la salud las tenden-

cias de investigación están enfocadas 

en mirar las emociones del paciente, en 

la economía los modelos de negocios 

con base en las herramientas tecnológi-

cas (Giraldo et al., 2022); en educación 

el trabajo colaborativo como estrategia 

didáctica para los aprendizajes signifi-

cativos, otra tendencia en las ciencias 

sociales está en la clasificación de los 

diferentes métodos partiendo de su  

 

 

 

 

asociación con distintos paradigmas 

(Cohen y Gómez, 2019), entre otros. 

Pareciera que las tendencias en investi-

gación van danzando según la dinámica 

relacional de las personas y sus circuns-

tancias.  

Por tal motivo, con base en un estu-

dio documental y de carácter descrip-

tivo-reflexivo-interpretativo, em-

pleando como método el análisis del 

discurso de los trabajos ya realizados 

sobre epistemología y tendencias de 

investigación, se formulan las interro-

gantes siguientes: ¿cómo la epistemo-

logía fue gestándose en la historia de la 

ciencia?, ¿qué tipos de cambios están 

dando los procesos investigativos?,¿qué 

se está manejando sobre tendencias de 

investigación en educación? Por esto, el 

propósito central de este ensayo fue 

analizar la epistemología y el papel que 

tiene en las tendencias de investigación 

en educación, en consecuencia, se tiene 

tres grandes objetivos específicos: 

1. Reflexionar la gestación de la 

epistemología a lo largo de la historia 

científica.  

2. Describir los tipos de cambios 

que se están dando en los procesos 

investigativos. 

3. Interpretar el papel de la episte-

mología en las tendencias de investiga-

ción en educación. 
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Desarrollo 

La epistemología de la  

investigación educativa:  

reflexiones históricas 

Este primer análisis abre la conver-

sación lecto-escrita con la mirada pues-

ta grosso modo en la historia de la cien-

cia. Se defina la epistemología como 

teoría de los fundamentos y métodos 

del conocimiento científico, o como 

una disciplina de la filosofía, o como 

una meta-teoría, es importante contex-

tualizar el término. Y como tal, el prin-

cipio de todas las cosas parte del con-

texto donde se generan y lo que, para la 

época en lo económico, político y so-

cial ocurrían en el vivir-convivir de las 

personas. El hilo conductor de cuándo y 

cómo aparece el término de epistemo-

logía como teoría de la ciencia y de la 

investigación, se le adjudica a Platón, 

aunque muchos autores afirman que 

surge en la época del renacimiento con 

los aportes en la astronomía de Copér-

nico, Galileo, al unísono con avances 

en la biología sobre el cuerpo humano 

de los estudios realizados por Vesalio 

(Gribbin, 2003).  

En tal sentido, si cada acto se monta 

sobre la consecuencia del anterior, apa-

rece algo nuevo, razón por la que, no 

puede obviarse el aporte de los filóso-

fos de la Grecia antigua a lo que hoy 

día se distingue por epistemología. Los  

 

 

primeros filósofos griegos denominada 

presocrática durante los años 723-453 

a.C., existieron en una época llamada 

arcaica de Grecia, en la cual no estaba 

la idea de estados o ciudades, siendo la 

monarquía la principal forma de go-

bierno en casi todo el territorio (García, 

1983). Ubicar este momento histórico 

de la antigua Grecia, se encontró que la 

mayoría de los filósofos tenían su mira-

da puesta en saber conocer de dónde 

provenía el mundo, consideraban el 

núcleo de estudio el arché (inicio o 

principio) como el origen de todas las 

cosas, siendo, de acuerdo a las interpre-

taciones de Aristóteles (1994), Tales, 

Anaximandro y Anaxímenes de Mileto 

los iniciadores de la filosofía de la natu-

raleza. 

Finalmente, Pitágoras (569-475 

a.C.) cierra con esta atapa presocrática 

de los primeros filósofos griegos, fundó 

la escuela pitagórica que, además de 

profundizar las matemáticas enseñaba 

la transmigración de almas, esto es, 

intercambio de las almas entre todos los 

seres y la abstinencia como modo de 

vida. Tenía la convicción que los núme-

ros eran quienes le daban orden y forma 

al mundo (Carpio, 2004). Muchos de 

sus enunciados son aplicados hoy día 

en la ciencia. A partir del año 450 a.C. 

comienza el esplendor de la filosofía 

griega con el establecimiento de la polis 

o ciudades-estado y el inicio de la de-

mocracia, denominada filosofía clásica 
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griega (Cañas, 2006). Los filósofos de 

esta época abren espacio al humanismo 

siendo el centro de atención el hombre 

y la búsqueda de la verdad.  

Entre los precursores de este pensa-

miento están los sofistas, quienes eran 

educadores que trabajaban enseñando 

de ciudad en ciudad a hijos de miem-

bros prominentes de su comunidad 

orientada al convencimiento a través de 

la discusión, entre los más nombrados: 

Protágoras, su principal fundamento se 

basó en que el hombre es la medida de 

todas las cosas. Gorgias, sostuvo las 

sensaciones son la manera de conocer 

al mundo y que nada existe fuera de 

ellas. 

Sócrates (470-399 a.C.), fue consi-

derado uno de los filósofos más impor-

tantes de la antigua Grecia. Sus aporta-

ciones se fundamentan para encontrar 

la verdad por medio del diálogo. Soste-

nía que el aprendizaje viene de la mis-

ma persona y que a través del cuestio-

namiento, cualquiera puede llegar a él; 

su sistema recibe el nombre de mayéu-

tica (asistir a los partos, ya que el cono-

cimiento es dar a luz a la razón). Aun-

que, el diálogo o la conversación que se 

genera de la pregunta abre el espacio de 

reflexión o discernimiento de aquello 

que se pregunta (Carpio, 2004). Sin 

embargo, la mayéutica socrática sería 

para Dávila y Maturana (2019), el con-

versar que conduce a la reflexión y 

expande la experiencia cognitiva.  

 

 

Platón (427-347 a.C.), quien fuera 

discípulo de Sócrates, apuntó su mira-

da en encontrar qué es el hombre, 

cómo debe vivir y qué es el saber. 

Fundó la Academia, considerada co-

mo la primera escuela de la Antigua 

Grecia. Tenía la convicción que los 

sentidos pueden engañar, por lo que no 

son el medio para llegar al conocimien-

to, sino que el análisis y la discusión 

es la única manera de alcanzar la ver-

dad. Su teoría sostiene que el conoci-

miento es innato, por lo que a través 

del diálogo puede ser encontrado, a este 

método se le conoce como dialéctica 

(Carpio, 2004).  

Los seres humanos viven en el con-

versar (Maturana y Dávila, 2015). 

Cuando la persona reflexiona en cómo 

es que hace lo que hace, identifica las 

conversaciones que sostienen o conser-

van ese actuar. En consecuencia, si se 

quiere cambiar aquello que lastima la 

propia dignidad y la del otro, hay que 

empezar por desmontar las redes de 

conversaciones que sostienen tal proce-

der.  

Por su parte, Aristóteles (384-322 

a.C.) tiene la necesidad de entender el 

mundo por medio de su clasificación y 

definición del universo. Un esbozo 

general sería que definió la substancia 

primera como aquella que tienen pro-

piedades concretas e intangibles, y las  
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substancias segundas; es decir, la esen-

cia o lo que la define (Aristóteles, 

1994). Sus otras contribuciones inclu-

yen la jerarquía de modos de conoci-

miento en formas inductivas y deducti-

vas. Estudió varias materias, incluidas 

las ciencias de la física, la biología, las 

matemáticas, etc., y sentó las bases a la 

ciencia. 

Con la expansión del Imperio Ro-

mano y el desvanecimiento de las polis 

griegas, las escuelas de Platón y Aristó-

teles perdieron poder y se establecieron 

nuevas corrientes filosóficas las cuales 

fusionaron las ideas sobre el ser y la 

razón de los griegos con la moral y 

ética de los romanos. Encontrándose el 

epicureísmo: esta corriente sostenía 

que el placer es la ausencia del dolor y 

que alcanzar un estado de placer es la 

finalidad de la existencia de la humani-

dad. Estoicismo, concebían al universo 

como una sola sustancia indivisible, por 

lo que para ellos no existía la libre 

elección y, el escepticismo: la duda es 

la manera de estar alejado de los distur-

bios. Evitaban pronunciarse sobre te-

mas, ya que creían que no había ningu-

na verdad absoluta (Gómez, 2001). 

Ahora bien, ¿por qué la epistemolo-

gía nace en la Grecia con Platón y toma 

fuerza en el renacimiento? Porque su 

"teoría de las formas" o "ideas", sostu-

vo que el mundo sensible es solo una 

"sombra" de otro más real, perfecto e  

 

 

 

inmutable del cual provienen los con-

ceptos universales que estructuran la 

realidad a partir de la "Idea del Bien"; y 

el alma humana, la cual es inmortal, 

pero esta se encuentra "encarcelada" en 

el cuerpo. Según su "teoría de la remi-

niscencia", las ideas son innatas en el 

alma y "recordadas" por la razón 

(anamnesis). Aristóteles forma parte o 

tiene su protagonismo en ese nacimien-

to de la epistemología, ya que, su rea-

lismo y su lógica deductiva e inductiva 

para descifrar la realidad. Estas dos 

maneras de ver el mundo crearon dos 

tradiciones filosóficas: aristotélica y 

pitagórica, ésta última gracias a los 

aportes de Galileo a las ciencias mo-

dernas, se convirtió después en la tradi-

ción galileica. 

Tipos de cambios dados en los 

procesos investigativos o del  

conocer 

En el punto anterior se puede diluci-

dar en una línea del tiempo los cambios 

que en cada época se fueron dando, 

pero, qué cambios o quienes cambiaron 

o quienes cambian. Cambia el pensa-

miento del hombre, un pensamiento que 

pasa por una serie de pasos o procedi-

miento con base en la pregunta, que 

adentra a la revisión literaria, que afir-

ma o falsea hipótesis de la situación 

observada, guiando ese pensar en ideas 

más concretas y argumentativas, es aquí  
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cuando el investigador o la investigado-

ra vive o hace epistemología, por ende, 

esos procesos investigativos que con-

ducen a conocer, se valen de ciertas 

herramientas denominas enfoques epis-

temológicos. 

En este orden de ideas, el proceso 

investigativo implica una programación 

de orden lógica encaminada por una 

serie de estrategias que orientan el mo-

do de desplegar el trabajo de investiga-

ción. Ese orden lógico lleva a cabo 

numerosas actividades, que según la 

naturaleza del fenómeno de estudio 

pueden ser secuencial, en espiral o si-

multánea que permiten tomar decisio-

nes en cada momento del estudio. El 

saber es un campo amplio y sin calle 

ciega, por el contrario, seguirá su curso 

mientras el hombre como ser vivo con-

serve el linaje en el nicho ecológico que 

lo hace posible. Y esa evolución del 

pensamiento, aun cuando se conserven 

corrientes del pensamiento filosófico 

antiguos, encuentra modos, caminos o 

formas para seguir conociendo. Lo que 

sí, es que en nombre de la diversidad 

la/el investigador no puede éticamente 

asignar nombres que se les ocurra a 

hechos y llamarlo ciencia. 

De modo que, de lo analizado y des-

crito hasta ahora se identifican tres 

tipos de cambios en la búsqueda por la 

verdad, por conocer aquello que puede 

dar respuestas a los problemas econó-

micos, políticos, sociales y educativos, 

resultando: 

 

1. De pensamiento: pensar la epis-

temología y lo que deriva de ella, im-

plica que las personas entren en un 

proceso mental de actividades raciona-

les y reflexivas acerca del tema y, 

cuando ocurre se amplía la experiencia 

cognitiva y pragmática entre lo que es 

correcto o incorrecto. Desde la perspec-

tiva de Maturana y Dávila (2015) los 

cambios ontogénicos y filogenéticos en 

la deriva natural del ser humano los 

lleva a las configuraciones senso-

efectoras de lo que piensa-dice-hace, 

creando un multiverso de distinciones 

sobre algo. 

2. Socio histórico: el ser humano 

es un ser relacional, aquello que cambie 

en sus pensamientos, sentires y haceres 

cambia en el radio que frecuente, sien-

do cocreador de una sociedad organiza-

da, productiva económica y con hechos 

éticos basado en la responsabilidad de 

las consecuencias de las decisiones. 

Para Weber (2011), la racionalidad se 

asienta en la acción social, entendida 

como aquella que tiene un sentido para 

quienes la realizan y afecta a otro. 

Mientras que la racionalización, la dis-

tingue de las formas de acción social 

que caracterizaron ese proceso de ra-

cionalización dado en las sociedades 

modernas. 

3. El Método: a lo largo de la his-

toria de la humanidad la búsqueda del 

conocimiento a través de la ciencia, ha 

sido uno de los aspectos fundamentales  
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de nuestra esencia humana para perse-

verar en nuestro planeta tierra. Los 

avances científicos, así como tecnoló-

gicos, se encuentran presentes en todos 

y cada uno de los actos que ejecutan 

dentro de la sociedad los hombres. La 

producción de conocimientos científi-

cos requiere del aprendizaje sistemático 

del método científico, tanto como pro-

cedimiento destinado a la solución de 

problemas concretos, como elementos 

para quienes desean ser investigadores 

y se interesan en la búsqueda de nuevos 

conocimientos puesto que se ha demos-

trado que todos los aspectos de la vida 

cotidiana que interesan al hombre pue-

den tratarse de problemas intelectuales 

y ser analizados por el método científi-

co (Reyes et al., 2022). 

Entre los métodos más comunes es-

tán: analítico-sintético, inductivo-de-

ductivo, hipotético-deductivo, históri-

co-lógico, de analogías, entre otros 

(Rodríguez y Pérez, 2017). El método 

no es una camisa de fuerza. Sí, es el 

procedimiento de cómo puede profun-

dizarse un fenómeno, ese camino a 

seguir no con ojos vendados, sino tra-

zando un mapa por dónde se tiene que 

ir para no caer en lo ambiguo que mu-

chas investigaciones suelen caer e in-

clusive el lenguaje oral y escrito del 

fenómeno investigado.  

Epistemología y tendencias de 

investigación en educación  

Una tendencia, con base al hacer 

epistémico, connota inclinación a las  

 

ideas que se van madurando y estructu-

rando en el proceso investigativo (te-

niendo en cuenta la naturaleza del fe-

nómeno u objeto de estudio) que se está 

llevando a cabo en el contexto educati-

vo (para efecto del área que interesa a 

este artículo). En las bases de datos 

digitales, entre ellas, los repositorios 

universitarios a nivel internacional y 

nacional, se encuentra una gama de 

trabajaos científicos acerca de las ten-

dencias de investigación sobre algo que 

puede ser innovación en ciencias socia-

les (Alemán y Morales, 2023), en lide-

razgo educativo (Burbano, Ruiz y 

Guzmán, 2023), en la gamificación de 

la enseñanza universitaria (Rando-

Cueto, 2023), tendencias investigativas 

sobre violencia, educación, arte y re-

significación social (Echeverría y Paz, 

2023), entre otros.  

En las investigaciones consultadas, 

las tendencias son hacia disciplinas o 

áreas a profundizar mediante el proceso 

de investigación el cual está sujeto a los 

enfoques epistemológicos que los in-

vestigadores consideraron usar. Así, se 

puede interpretar que las tendencias de 

investigación es todo aquello que está 

imperante en la circunstancia que trae 

la deriva natural del vivir-convivir y 

en la cual las/los investigadores inter-

vienen tanto teóricamente como meto-

dológicamente tales acontecimientos 

generando información, nuevos cono-

cimientos y la creación de líneas de 

investigación.  
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Ante la revisión de las tesis mencio-

nadas, ¿qué se está distinguiendo por 

tendencias de investigación en educa-

ción o de investigación educativa? Gar-

cía y Rebolloso (2015:1) definen que 

las Tendencias de Investigación Educa-

tiva: 

… es el resultado del trabajo multi-

disciplinario de profesores investi-

gadores que han desarrollado una 

diversidad de líneas de investiga-

ción, entre las cuales se pueden des-

tacar las siguientes: estrategia y pro-

cesos educativos, innovación educa-

tiva, política y gestión educativa, 

educación y cultura e innovación en 

la enseñanza y el aprendizaje de la 

ciencia. 

Esto es, que las tendencias de inves-

tigación en educación están involucra-

das con las líneas de investigación que 

tienen tendencia en el momento históri-

co que se vive. Así mismo, hay exper-

tos que definen el concepto de tenden-

cia educativa (no tendencias investiga-

tivas o de investigación en educación), 

como un conjunto de ideas, herramien-

tas y recursos innovadores que facilitan 

la relación entre la teoría y la práctica 

dentro de las instituciones de aprendi-

zaje. Surge la pregunta de si ¿tenden-

cias de investigación en educación es 

igual a tendencias investigativas?, y ¿la 

tendencia investigativa o de investigación  

 

 

 

se está considerando como método de 

investigación?  

En respuestas a las interrogantes so-

bre tendencias, partiendo de las revisio-

nes literarias citadas, la historia de la 

ciencia y la epistemología, la catego-

ría tendencia de investigación, sin 

unirla a otra, se evidencia que lo que 

subyace es una labor crítica de investi-

gadores con el propósito de profundizar 

una serie de temáticas, ejes o discipli-

nas a través del trabajo multidisciplina-

rio que involucra a expertos del fenó-

meno a develar, mediante los enfoques 

epistemológicos que más de adopten a 

la intención del investigador y el objeto 

de estudio.  

Por ende, las tendencias de investi-

gación bien sean en educación, las ar-

tes, la salud, la ingeniaría, la ecología, 

abordará aquellas situaciones que ame-

riten transformar en acciones problemas 

que estén afectando la humanidad, 

creando líneas de investigación que 

sistematicen y socialicen los conoci-

mientos. Por lo que, no es lo mismo, 

tendencias de investigación en educa-

ción, que tendencias investigativas 

educativas, como tampoco, las tenden-

cias de investigación son métodos, sino 

que se valen del método para ampliar la 

experiencia cognitiva y los cambios 

sociales, políticos, económicos y educa-

tivos que se persiguen.  
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Conclusiones 

A lo largo del ensayo, se ha explo-

rado cómo el conocimiento científico 

surge a partir de la experiencia y el 

razonamiento, y cómo los paradigmas 

del empirismo y el racionalismo han 

influido en el desarrollo de la epistemo-

logía. Además, se ha destacado la im-

portancia de los enfoques epistemológi-

cos en la búsqueda de la verdad y se 

han examinado las diferentes tenden-

cias de investigación en el campo de la 

educación. Se plantean interrogantes 

sobre cómo la epistemología influye en 

las metodologías de investigación, qué 

cambios se están produciendo en los 

procesos investigativos y qué se está 

abordando con respecto a las tendencias 

de investigación en educación, respues-

tas implícitas en las conclusiones si-

guientes:  

La epistemología y las tendencias de 

investigación en educación son temas 

que invitan a reflexionar sobre cómo las 

personas en el proceso investigativo 

adquieren conocimiento y cómo ese 

conocimiento se aplica en el ámbito 

educativo. La epistemología, más que 

ser una rama de la filosófica que se 

encarga de la teoría del conocimiento, 

su estudio se enfoca en tres conceptos 

principales: conocimiento, ciencia e 

investigación científica, por lo tanto, se 

encarga de estudiar la naturaleza del 

conocimiento y los procesos mediante  

 

 

los cuales los seres humanos lo adquie-

ren, esto es de gran utilidad en el proce-

so de investigación, porque otorga al 

investigador una especial capacidad de 

crítica relacionada no sólo con la am-

pliación de un método específico, sino 

también con los principios de la inves-

tigación científica. Por otro lado, las 

tendencias de investigación en educa-

ción permiten conocer las nuevas pers-

pectivas y enfoques que se están desa-

rrollando en este campo. 

En consecuencia, es importante des-

tacar que la epistemología no solo se 

ocupa de analizar cómo se construye el 

conocimiento, sino también de cuestio-

nar su validez y su relación con la 

realidad. En este sentido, la epistemo-

logía invita a reflexionar sobre las pro-

pias creencias y suposiciones, y a cues-

tionar los fundamentos del conocimien-

to. En el ámbito educativo, esto implica 

examinar críticamente los métodos y 

las teorías que se utilizan para enseñar 

y aprender, y buscar constantemente 

nuevas formas de mejorar la calidad de 

la educación. El proceso de investiga-

ción para forjar conocimientos que se 

enuncian en teorías, modelos, o el re-

solver problemas del contexto, son 

actos mentales que requiere de cualida-

des tales como la inteligencia, habilida-

des e intereses, que, al armonizar con la 

disciplina, el compromiso y la respon-

sabilidad de las decisiones, resultan en 

la cimentación de conocimientos   
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nuevos, así como llegar a resultados 

que satisfacen alguna necesidad o re-

solver algún problema.  

En cuanto a las tendencias de inves-

tigación en educación, se identificaron 

varias corrientes que han surgido en los 

últimos años. Una de ellas es la innova-

ción en las ciencias sociales, descrita 

por Alemán y Morales (2023), con base 

en la pedagogía crítica, que se centra en 

analizar las relaciones de poder y las 

estructuras sociales que influyen en el 

proceso educativo. Esta corriente busca 

promover la igualdad y la justicia social 

a través de la educación, y cuestiona los 

modelos tradicionales de enseñanza que 

perpetúan las desigualdades.  

Otra tendencia importante es las in-

vestigativas sobre violencia, educación, 

arte y resignificación social analizadas 

por Echeverría y Paz (2023), enfocadas 

en la pedagogía del aprendizaje activo, 

que pone énfasis en la participación 

activa del estudiante en su propio con-

texto histórico-social. Todo lo expuesto 

hasta ahora afirma que, la epistemolo-

gía juega un papel preponderante en las 

tendencias de investigación en educa-

ción, porque los enfoques epistemoló-

gicos, presentes en la historia de la 

ciencia, sirven de marco de referencia 

para explicar las tendencias antes seña-

ladas, en este caso, en la dimensión 

educativa. 
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