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Resumen

Las percepciones de los actores involucrados proporcionan valiosos insights sobre la efectividad 
de la docencia y la investigación, ofreciendo perspectivas enriquecedoras para su optimización. El objetivo 
del estudio es examinar las percepciones asociadas a la docencia y la investigación dentro del ámbito de la 
educación superior. Con un enfoque cualitativo y exploratorio se analizan las experiencias en este ámbito a 
través de una revisión bibliográfica exhaustiva y actualizada en bases de datos académicas destacadas como 
Scopus y Web of Science. A lo largo del análisis emergieron aspectos clave. Se identificó la importancia 
de la perspectiva individual y reflexiva del profesorado, así como la interconexión entre la docencia y la 
investigación. Se subrayó, además, cómo el contexto influye en esta relación y se destacó la relevancia de la 
perspectiva fenomenológica en este vínculo. Se prestó especial atención a la exploración de las percepciones 
sobre la enseñanza y su impacto en la práctica docente. Se concluye subrayando la necesidad de entender 
profundamente las perspectivas sobre el aprendizaje y la investigación para robustecer su vínculo, mejorando 
así la calidad educativa. Se evidencia una creciente sinergia entre docencia e investigación en la literatura 
académica, subrayando la necesidad de su reconocimiento en futuras políticas universitarias.
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Teaching-research relationship in Higher 
Education: Different perspectives and 
approaches
Abstract 

The perceptions of the actors involved provide valuable insights into the effectiveness of teaching 
and research, offering enriching perspectives for their optimization. The objective of the study is to examine 
the perceptions associated with teaching and research within the field of higher education. With a qualitative 
and exploratory approach, experiences in this area are analyzed through an exhaustive and updated 
bibliographic review in prominent academic databases such as Scopus and Web of Science. Throughout the 
analysis, key aspects emerged. The importance of the individual and reflective perspective of the teaching 
staff was identified, as well as the interconnection between teaching and research. It was also highlighted 
how the context influences this relationship and the relevance of the phenomenological perspective in this 
link was highlighted. Special attention was paid to exploring perceptions about teaching and their impact on 
teaching practice. It concludes by highlighting the need to deeply understand the perspectives on learning and 
research to strengthen their link, thus improving educational quality. A growing synergy between teaching 
and research is evident in academic literature, underlining the need for its recognition in future university 
policies.

Keywords: Higher education; teaching; research; perspectives; academic quality.

Introducción

En el panorama académico actual, la 
docencia y la investigación emergen como pilares 
esenciales de la educación superior. Su función 
crítica en la generación y diseminación de 
conocimiento, además de su influencia directa en 
los procesos de aprendizaje de los estudiantes, las 
coloca como esferas de interés primordial (Guo y 
Guo, 2017; Escorcia y Barros, 2020; González, 
2022). La comprensión profunda y el continuo 
perfeccionamiento de estas prácticas se revelan 
como imperativos para asegurar la excelencia 
educativa y el progreso académico, haciendo 
que la exploración de las percepciones sobre 
la docencia y la investigación sea un ámbito de 
investigación crucial.

Las percepciones de los actores 
involucrados, como estudiantes, docentes e 
investigadores, pueden proporcionar valiosos 
insights sobre la efectividad de la docencia 
y la investigación, ofreciendo perspectivas 
enriquecedoras para su optimización. Las 

percepciones de los docentes e investigadores, 
por un lado, pueden descubrir las adversidades 
y desafíos a los que se enfrentan, las estrategias 
que utilizan para superarlos y las prácticas 
que perciben como más eficaces (Sheate y 
Partidário, 2010; Mishra, Gupta y Shree, 
2020, Bernate y Vargas, 2020). Por otro lado, 
las percepciones de los estudiantes, pueden 
ofrecer una comprensión más profunda del 
impacto de la docencia y la investigación en 
su aprendizaje y desarrollo (Kim et al., 2020; 
Lora-Loza et al., 2022).

En esta línea, el estudio de las 
percepciones acerca de la docencia y la 
investigación ha sido un enfoque recurrente 
en el ámbito de la educación superior 
(Quesada et al., 2019). Sin embargo, en un 
contexto dinámico, con crecientes demandas 
y expectativas del entorno académico actual, 
se hace evidente la necesidad de seguir 
profundizando en esta área para entender de 
manera más cabal cómo las percepciones y 
experiencias de los actores pueden informar 
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y enriquecer las prácticas de docencia e 
investigación.

Además, en un entorno cada vez más 
globalizado y digitalizado, es vital explorar 
cómo estos cambios pueden estar influenciando 
las percepciones y expectativas de la docencia 
y la investigación en la educación superior. Los 
avances tecnológicos, por ejemplo, pueden 
estar alterando la forma en que los estudiantes 
perciben y se relacionan con el aprendizaje y 
la investigación, así como las competencias y 
habilidades que consideran necesarias para su 
futuro académico y profesional (Iivari, Sharma 
y Ventä-Olkkonen, 2020; Chávez et al., 2022).

El propósito de este estudio es, por 
tanto, examinar las percepciones, experiencias 
y prácticas asociadas con la docencia y la 
investigación dentro del ámbito de la educación 
superior, a través de una revisión exhaustiva 
y actualizada de la literatura existente 
que permite integrar hallazgos empíricos 
recientes y evaluar las implicaciones de los 
cambios contextuales actuales para la práctica 
educativa. Mediante este análisis, se busca 
proporcionar una base sólida para la reflexión 
y el debate sobre la mejora de la docencia y la 
investigación en la educación superior.

1. Fundamentos conceptuales 
contemporáneos

La realidad educativa moderna enfrenta 
varios desafíos, entre ellos, la heterogeneidad 
entre países y sistemas de acreditación, la 
carencia de recursos y formación adecuada, y 
la urgencia de ajustarse a las transformaciones 
en la demanda y el escenario global (Bonilla 
et al., 2018). El análisis de estos desafíos se 
desglosa a continuación:

a. Heterogeneidad entre países y 
sistemas de acreditación: Los sistemas de 
acreditación presentan una variabilidad 
significativa en sus criterios, enfoques y 
metodologías, dificultando la comparabilidad 
y reconocimiento de la calidad de la educación 
superior internacionalmente. Un camino para 
mitigar este desafío puede ser fomentar la 
colaboración y el intercambio de prácticas 

destacadas entre organismos de acreditación, 
así como la creación de marcos de referencia 
comunes (Annan-Diab y Molinari, 2017).

b. Cambios en la demanda y el contexto 
global: Es esencial que la educación superior se 
adapte a las transformaciones socioeconómicas 
y tecnológicas que influyen en las necesidades 
y expectativas de estudiantes, empleadores y 
la sociedad en general. Esto implica la revisión 
y actualización periódica de los currículos, el 
desarrollo de nuevas metodologías de enseñanza-
aprendizaje y el fomento de la investigación 
aplicada e innovación (Cejas et al., 2019; Cropley 
y Knapper, 2021).

c. Participación de los actores involucrados: 
La calidad en educación superior requiere de la 
participación activa y comprometida de todos 
los actores, incluyendo estudiantes, profesores, 
administradores, empleadores y representantes 
del gobierno. La creación de espacios de diálogo y 
consulta, así como la inclusión de estos actores en 
los procesos de evaluación y toma de decisiones, 
puede contribuir a una mayor pertinencia 
y legitimidad de las políticas y acciones de 
aseguramiento de la calidad (Elassy, 2013).

d. Enfoque en el aprendizaje del 
estudiante: La calidad de la educación superior 
no solo depende de los recursos y procesos 
institucionales, sino también de los resultados 
del aprendizaje de los estudiantes. Por tanto, 
es necesario adoptar un enfoque centrado en 
el aprendizaje del estudiante, que considere 
el desarrollo de competencias, habilidades y 
actitudes relevantes para su éxito académico, 
profesional y personal (Laurie et al., 2016; 
Klemenčič, 2017; Gora et al., 2019).

En este sentido, la superación de estos 
desafíos y la mejora en la implementación de 
sistemas de aseguramiento de la calidad en la 
educación superior a nivel global requieren un 
enfoque integral, participativo y adaptable a los 
cambios en la demanda y el contexto global.

1.1. Evolución histórica del contexto 
académico

Examinar el trasfondo histórico en 
relación con la docencia y la investigación 
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resulta esencial para entender cómo estas dos 
actividades se han desarrollado y evolucionado 
conjuntamente a lo largo del tiempo. A 
continuación, se presenta una revisión de la 
evolución de la docencia y la investigación, 
destacando los hitos y tendencias significativas 
en el ámbito académico.

Inicialmente, la enseñanza y la 
investigación en las universidades estaban 
inextricablemente unidas, con académicos y 
docentes que se comprometían tanto con la 
transmisión de conocimientos como con la 
búsqueda de nuevas ideas y descubrimientos. 
Durante la Edad Media, universidades 
europeas como la Universidad de Bolonia 
y la Universidad de París, se centraban en la 
enseñanza de las artes liberales y la teología, 
realizando la investigación mayormente en 
el contexto de la enseñanza (Miles, 2016; 
Välimaa, 2019).

En el siglo XIX, con el advenimiento 
del modelo universitario humboldtiano, 
promovido por Wilhelm von Humboldt, se 
enfatizó la interrelación entre la enseñanza y 
la investigación (Haverhals, 2007; Sam y Van 
der Sijde, 2014). El modelo Humboldtiano se 
fundamenta en la idea de que la investigación 
y la enseñanza deben estar intrínsecamente 
vinculadas, pues la búsqueda de conocimiento 
y la formación de estudiantes críticos y 
reflexivos son aspectos complementarios de la 
educación superior (Smolentseva, 2023).

En el siglo XX, las universidades 
experimentaron una rápida expansión y 
diversificación, llevando a una especialización 
creciente en las áreas de investigación y 
enseñanza (De Wit y Altbach, 2021). La 
creciente demanda de investigación aplicada y 
financiamiento externo, junto con la necesidad 
de atender a un número cada vez mayor de 
estudiantes, llevó a muchas instituciones a 
adoptar enfoques más segmentados en relación 
con la enseñanza y la investigación.

No obstante, en las últimas décadas, 
ha habido un renovado interés en explorar 
y reforzar la relación entre la enseñanza y 
la investigación. La integración de ambas 
actividades es vista como un medio para 
mejorar la calidad de la educación superior 

y promover la innovación y el avance en el 
ámbito académico. Este enfoque holístico 
busca equilibrar la creciente especialización 
y fomentar una mayor sinergia entre la 
enseñanza y la investigación en el contexto 
universitario actual (Lyons y Kuron, 2014).

2. Metodología

En este estudio se adoptó una 
perspectiva de investigación cualitativa 
y exploratoria, destinada a desentrañar y 
enriquecer la comprensión de las percepciones, 
experiencias y prácticas asociadas con la 
docencia y la investigación dentro del ámbito 
de la educación superior. La naturaleza de este 
diseño investigativo, basado en una revisión 
bibliográfica extensa y meticulosa, contribuyó 
a establecer un marco teórico y contextual 
relevante para el análisis. La adopción de esta 
estrategia metodológica integral ha favorecido 
el desarrollo de una evaluación rigurosa y 
detallada, brindando una visión más profunda 
y matizada del fenómeno en estudio.

Paralelamente a la recolección de datos 
primarios, se realizó una exhaustiva revisión 
bibliográfica que implicó la identificación, 
el análisis crítico y la síntesis de la literatura 
académica relevante para el fenómeno en 
estudio. En este sentido, se accedió a diversas 
fuentes documentales de renombre, incluyendo 
artículos de revistas indexadas en bases de 
datos académicas de prestigio como Scopus y 
Web of Science.

Esta revisión bibliográfica permitió 
identificar y analizar los conceptos clave, 
las teorías, los hallazgos y los debates que 
predominan en la literatura contemporánea, 
situando así las experiencias y percepciones 
de los participantes en un marco teórico y 
contextual más amplio. Además, esta revisión 
bibliográfica permitió identificar brechas y 
limitaciones en el conocimiento existente, 
proporcionando así una justificación sólida y 
fundamentada para el desarrollo de la presente 
investigación.

Para reforzar y contextualizar aún 
más los hallazgos derivados de la revisión 
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bibliográfica, se implementó un análisis 
documental riguroso. Este análisis implicó 
la revisión sistemática y cuidadosa de 
documentos pertinentes, como políticas 
institucionales, informes de acreditación, 
planes de estudio, programas de asignaturas, 
actas de reuniones y correspondencia interna, 
entre otros. Esta metodología complementaria 
proporcionó una visión adicional sobre las 
estructuras, políticas y prácticas que ejercen 
influencia sobre la docencia y la investigación 
en la educación superior, añadiendo así una 
mayor profundidad y precisión al análisis.

3. Concepciones en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y su relación 
con el conocimiento y la investigación

Las concepciones del aprendizaje, 
conocimiento e investigación son 
perspectivas subjetivas y personales que 
varían entre individuos debido a experiencias 
previas, cultura, entorno y educación. 
Las concepciones del aprendizaje, según 
Varpio et al. (2020), incluyen subjetivista, 
objetivista, social y situacional. Por su parte, 
Mardiha y Alibakhshi (2020), proponen dos 
concepciones del conocimiento: Dualista y 
relativista. Finalmente, Kivunja y Kuyini 
(2017) identifican tres concepciones de 
investigación: Positivista, hermenéutica y 
crítica. Cada concepción ofrece diferentes 
perspectivas sobre cómo se adquiere, retiene 
y construye el conocimiento y cómo se realiza 
la investigación.

3.1. Perspectiva individual y reflexiva 
del profesorado: Fundamentada en la 
experiencia

La perspectiva individual y reflexiva del 
profesorado, fundamentada en la experiencia, 
es un enfoque valioso para comprender cómo 
los educadores pueden mejorar e integrar 
la docencia y la investigación en su práctica 
académica. Al considerar sus experiencias 

personales y reflexionar sobre ellas, los 
profesores pueden identificar áreas de mejora 
y aplicar sus habilidades investigativas para 
enriquecer su enseñanza.

El análisis de las opiniones y reflexiones 
de los académicos basado en sus experiencias 
personales en el ámbito de la docencia y la 
investigación, permite una mayor comprensión 
de las distintas perspectivas sobre la relación 
entre ambas actividades (Risku, 2016; 
Donelan, 2016). A pesar de que la mayoría de 
estos estudios se llevaron a cabo antes de la 
década de 1990, su relevancia en la evolución 
del pensamiento en este campo es innegable, 
puesto que proporcionan información valiosa 
sobre cómo se percibe y se entiende el vínculo 
entre docencia e investigación en el ámbito 
académico.

Las posturas respecto al vínculo entre 
la docencia y la investigación abarcan una 
amplia gama de perspectivas. Entre ellas, 
los académicos escépticos consideran que la 
relación entre ambas actividades es meramente 
una tradición sin una base sólida; mientras 
que otros argumentan que no existe conexión 
alguna debido a un conflicto inherente entre 
ellas, lo que impide su efectiva integración.

Por otra parte, un tercer grupo de 
académicos defiende la idea de que la relación 
entre docencia e investigación es simbiótica 
y esencial en la tradición universitaria (Haro-
Soler y Kiraly, 2019). Estos estudiosos 
argumentan que la enseñanza y la investigación 
se complementan y benefician mutuamente, 
lo que resulta en una mayor calidad en la 
educación superior y en un avance académico 
más sólido. Esta perspectiva sostiene que la 
interacción entre ambas actividades permite 
a los académicos y estudiantes generar 
conocimientos más profundos y significativos, 
al tiempo que fomenta la innovación y el 
pensamiento crítico.

4. Relación entre Docencia e 
Investigación: Enfoque correlacional

La relación entre la docencia y la 
investigación ha sido un tema recurrente de 
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interés en el ámbito de la educación superior; 
en ese sentido, el enfoque correlacional ha 
sido ampliamente empleado para analizar esta 
relación. Este enfoque busca identificar la 
existencia de una relación estadística entre las 
variables de interés, en este caso, la docencia y 
la investigación, para determinar si existe una 
asociación positiva, negativa o nula entre ellas.

Un estudio importante en este campo 
fue llevado a cabo por Brew y Boud (1995), 
quienes realizaron una revisión de los 
estudios que examinaban la relación entre 
la investigación y la docencia utilizando un 
enfoque correlacional. En su meta-análisis, 
descubrieron que la relación entre ambas 
variables era cercana a cero, lo que sugería que 
no hay una relación directa entre la calidad de 
la investigación y la calidad de la docencia. 
Aunque este hallazgo generó un debate en la 
literatura, fue fundamental para promover la 
discusión sobre cómo mejorar la calidad de 
ambas actividades en la educación superior.

McCharen, Song y Martens (2011), 
también estudiaron esta relación y encontraron 
que, aunque no existe una relación directa 
entre la calidad de la investigación y la 

calidad de la docencia, la investigación puede 
tener un impacto indirecto en la enseñanza a 
través del enriquecimiento del contenido y 
la incorporación de enfoques pedagógicos 
innovadores en el aula. A pesar de la falta de 
una relación correlacional directa, este estudio 
sugiere que la investigación puede influir 
positivamente en la enseñanza de diversas 
maneras.

Por otra parte, Kim (2019) exploró la 
relación entre la docencia y la investigación 
utilizando un enfoque correlacional en 
universidades de Corea del Sur. Los resultados 
mostraron una relación positiva y significativa 
entre la docencia y la investigación, pero 
este efecto variaba en función del campo 
académico y el tipo de universidad. Este 
estudio enfatiza la importancia de considerar 
el contexto específico en el análisis de la 
relación entre la docencia y la investigación, 
resaltando la complejidad de este vínculo 
y la necesidad de enfoques de análisis más 
matizados y contextuales. A continuación, en 
el Cuadro 1, se presenta un análisis sintético 
y detallado de los hallazgos más notables en 
relación con cada una de estas hipótesis.

Cuadro 1
Análisis de las Hipótesis sobre la Relación entre Docencia e Investigación

Hipótesis Descripción Referencias

Hipótesis de la relación positiva

Esta hipótesis sugiere que la docencia y la investigación se benefician 
mutuamente. Los profesores investigadores pueden actualizar 
sus contenidos de enseñanza, fomentar el pensamiento crítico 
en los estudiantes e incluso encontrar inspiración para nuevas 
investigaciones en sus interacciones con los alumnos.

(Visser-Wijnveen et al., 2012; 
Sakharova y Revyakina, 2020).

Hipótesis de la relación 
negativa

Según esta hipótesis, la docencia y la investigación compiten por 
recursos limitados, lo que puede provocar un detrimento en la calidad 
de ambas. Se sugiere que el enfoque en la investigación puede llevar 
a una menor dedicación en la preparación de clases y en la atención 
a los estudiantes.

(Magennis y Woodward, 1992; 
Prince, Felder y Brent, 2007; 
Pearce y Huang, 2012).

Hipótesis de la relación nula

Esta hipótesis propone que la docencia y la investigación son 
actividades independientes, sin una relación significativa entre ellas. 
Esto significa que un profesor puede ser excelente en la docencia sin 
estar activamente involucrado en la investigación, y viceversa.

(Marsh y Hattie, 2002)

Hipótesis de la relación 
contextual

Esta hipótesis sostiene que la relación entre la docencia y la 
investigación puede variar dependiendo del contexto. Esto incluye 
factores como el entorno institucional, la disciplina académica, el 
nivel de experiencia del profesor, entre otros.

(Cao et al., 2023).

Fuente: Elaboración propia, 2023.
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Las hipótesis presentadas en este 
Cuadro 1, reflejan las diversas percepciones y 
enfoques que se han adoptado para entender 
la relación entre la docencia y la investigación 
en la educación superior. Aunque existe 
cierta controversia en la literatura académica, 
la mayoría de los estudios apuntan hacia 
la existencia de una relación compleja y 
multifacética entre estas dos actividades, que 
puede ser influenciada por una amplia gama 
de factores contextuales y personales. Por 
lo tanto, es esencial seguir investigando este 
tema y explorar maneras de maximizar los 
beneficios de la integración de la docencia y la 
investigación en el ámbito universitario.

4.1. Perspectiva contextual en la 
relación entre docencia e investigación

La perspectiva contextual propone 
que la interacción entre la docencia y la 
investigación es modulada por diversos 
factores externos, incluyendo políticas 
institucionales, financiamiento, infraestructura 
y entorno socioeconómico. Investigaciones 
previas han evidenciado que un sólido respaldo 
institucional y la provisión adecuada de 
recursos coadyuvan a la integración efectiva 
de estas actividades académicas (Mohrman, 
Ma y Baker, 2008; Jung, 2012; Anthony et 
al., 2019). Por ejemplo, la implementación 
de incentivos por parte de las instituciones, 
promueve la colaboración y fortalece el 
vínculo entre la enseñanza y la investigación 
(Arinaitwe, 2021).

Adicionalmente, el marco 
socioeconómico y las exigencias del mercado 
laboral influyen en la dinámica entre docencia 
e investigación. Las instituciones que logran 
adaptarse a las demandas de la sociedad y 
del ámbito laboral fomentan el desarrollo 
de investigaciones aplicadas y su alineación 
con programas educativos, lo cual resulta en 
efectos beneficiosos para el aprendizaje y la 
generación de conocimientos (Jagers, Rivas-
Drake y Williams, 2019).

Asimismo, el contexto geográfico y 
cultural desempeña un papel crucial en la 

relación entre docencia e investigación, dado 
que establece áreas de interés y prioridades 
según las problemáticas locales y regionales 
(Jagers et al., 2019). Este enfoque permite 
a las instituciones académicas enfocar 
sus esfuerzos en la resolución de desafíos 
específicos y adaptar sus programas educativos 
a las necesidades de sus entornos inmediatos, 
fomentando así la creación de conocimientos 
pertinentes y contextualizados.

4.2. Perspectiva fenomenológica en la 
relación entre docencia e investigación

La perspectiva fenomenológica se enfoca 
en las experiencias subjetivas de profesores y 
estudiantes en relación con la docencia y la 
investigación. Estudios han mostrado que las 
percepciones de los docentes sobre la relación 
entre ambas actividades influyen en sus 
prácticas educativas e investigativas.

La experiencia de los estudiantes en 
actividades de investigación potencia su 
aprendizaje, motivación y desarrollo de 
habilidades (Haug y Mork, 2021; Hernández 
et al., 2021). La perspectiva fenomenológica 
resalta la importancia de promover la 
interacción entre docencia e investigación 
y sugiere que las instituciones de educación 
superior diseñen estrategias y políticas para 
incentivar la colaboración entre docentes, 
investigadores y estudiantes (Rana et al., 2022; 
Adhikari y Shrestha, 2023). 

5. Percepciones sobre la enseñanza y 
su impacto en la práctica docente

La enseñanza es un proceso complejo 
que involucra distintas concepciones, como 
las identificadas por Polit y Beck (2010): 
Cuantitativa, estratégica y cualitativa. 
La formación y el desarrollo profesional 
continuo son esenciales para que los docentes 
evolucionen sus concepciones y enfoques 
pedagógicos. La reflexión, el análisis crítico, 
la capacitación y el apoyo institucional son 
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cruciales para adaptarse a los cambios y 
demandas educativas y adoptar prácticas 
centradas en el estudiante. Las diferentes 
concepciones del aprendizaje escolar influyen 
en la práctica docente y en cómo los educadores 
comunican su labor a la sociedad. Martawijaya 
et al. (2023), sugieren una comprensión de 
logros educativos que abarque habilidades 
básicas, hechos, habilidades de orden superior 
y conocimiento avanzado.

5.1. La perspectiva cualitativa y 
cuantitativa de la enseñanza 

La percepción de la enseñanza, tal como 
se entiende en el ámbito de la pedagogía, 
engloba las creencias, las concepciones y 
las visiones que tanto los profesores como 
los estudiantes poseen acerca del proceso 
educativo. Como argumenta Paulo Freire en el 
2001 en “Pedagogía del oprimido”, el acto de 
enseñar y aprender no es unidireccional, sino 
que requiere la participación activa de ambas 
partes, cada una con su propia comprensión y 
expectativas del proceso (Misiaszek y Torres, 
2019).

Estas percepciones tienen una 
influencia determinante en cómo se abordan 
y se llevan a cabo las prácticas de enseñanza 
y aprendizaje. En su obra “Experiencia y 
Educación”, John Dewey plantea que la 
educación es una dinámica de interacción y 
comunicación incesante (Beard, 2018). Según 
su perspectiva, las percepciones individuales 
no son simplemente un añadido marginal, sino 
que constituyen una parte integral y esencial 
de este proceso interactivo. Esta noción es 
apoyada por Zhao y Zhao (2023), quien 
sostiene que la enseñanza y el aprendizaje son 
procesos co-construidos por el docente y el 
estudiante.

Dentro de estas percepciones, existen 
dos enfoques principales que pueden orientar 
el proceso educativo: El enfoque cuantitativo 
y el cualitativo. El enfoque cuantitativo, como 
su nombre lo indica, se centra en aspectos 
mensurables del aprendizaje, tales como las 
calificaciones y los resultados de las pruebas. 

Según Petri y Gresse (2017), este enfoque 
puede ser útil para evaluar la eficacia de ciertas 
estrategias de enseñanza y para identificar 
áreas de mejora.

Por otra parte, el enfoque cualitativo 
se centra en los aspectos más subjetivos y 
personales del aprendizaje. Este enfoque, 
según Uiboleht, Karm y Postareff (2019), se 
preocupa más por entender las experiencias 
individuales de los estudiantes, sus 
percepciones y su interacción con el entorno 
de aprendizaje. Ambos enfoques, aunque 
distintos, son complementarios y esenciales 
para un entendimiento integral del proceso 
educativo.

5.2. La perspectiva estratégica

La perspectiva estratégica en enseñanza 
busca un equilibrio entre la transmisión de 
conocimientos y el fomento del pensamiento 
crítico y habilidades de alto nivel. Por 
su parte, Toy y Ok (2012); y, Zhu, Yu y 
Riezebos (2016), indican que, a diferencia 
de la concepción cuantitativa, este enfoque 
también cultiva habilidades de pensamiento 
crítico y capacidades de alto nivel. La 
perspectiva estratégica destaca la importancia 
de la retroalimentación y autorreflexión, 
promoviendo la participación activa y el 
pensamiento crítico en el aula, y apoyando a los 
estudiantes con retroalimentación significativa 
para mejorar sus habilidades y comprensión de 
conceptos.

Conclusiones

La vinculación entre docencia e 
investigación es un asunto de gran relevancia 
en el contexto universitario. Entender 
las perspectivas sobre el aprendizaje, el 
conocimiento y la investigación puede 
brindar un esquema para potenciar dicha 
vinculación, favoreciendo así la calidad 
educativa. La literatura académica muestra 
una sinergia entre ambas áreas, cuyo 
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reconocimiento resulta esencial para las 
estrategias universitarias.

No obstante, es preciso considerar las 
restricciones de las investigaciones llevadas 
a cabo hasta ahora. Entre estas se cuentan la 
unidad de análisis empleada; las diferencias 
culturales y académicas internacionales; los 
roles y expectativas de los profesores; y, 
la sociedad, los recursos y los métodos de 
evaluación institucional. Además, se deben 
tener en cuenta aspectos metodológicos, 
definiciones y cuestiones conceptuales.

A pesar de estos obstáculos, muchos 
docentes mantienen la convicción de una 
correlación beneficiosa entre la docencia 
e investigación. Por ello, es fundamental 
continuar indagando para comprender a fondo 
esta convicción y cómo puede utilizarse 
para enriquecer la calidad educativa. Dicha 
convicción puede sustentarse en la premisa 
de que la investigación puede optimizar 
la enseñanza, puesto que los docentes 
investigadores se mantienen al tanto de las 
últimas novedades y progresos en su área de 
estudio, y pueden transmitir estos avances a 
sus alumnos. Además, la investigación puede 
incrementar la motivación y el compromiso 
de los docentes con su labor, lo que puede 
repercutir positivamente en su labor 
educativa.

Por otra parte, la enseñanza también 
puede enriquecer la investigación, puesto 
que los docentes en contacto directo con los 
estudiantes pueden identificar las necesidades 
y retos que surgen en el aprendizaje, lo cual 
puede propiciar nuevas perspectivas y líneas 
de investigación que aborden estos asuntos.

Para concluir, es esencial continuar 
con las investigaciones y valorar las 
implicaciones de estas sobre las concepciones 
del aprendizaje, del conocimiento y de la 
investigación, para potenciar la vinculación 
entre la docencia y la investigación y, en 
consecuencia, la calidad educativa. La 
institución universitaria debería esforzarse 
por hallar el punto de encuentro donde se 
produzca la sinergia enseñanza-investigación, 
y los hallazgos de estas investigaciones deben 
ser considerados por los implicados.
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