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Este libro, resultado de la labor de síntesis desarrollada por las autoras 
sobre los procesos académicos e investigativos de la Facultad de Crea-
ción y Comunicación de la Universidad El Bosque, se constituye en una 
excelente carta de navegación para el reconocimiento y la apropiación 
de la investigación-creación como estrategia de generación de conoci-
miento por parte de los diferentes creadores. Esta guía les permite a 
nóveles o experimentados abordar investigaciones serias, alternativas, 
rigurosas e innovadoras, y además desarrollarlas en el ámbito académi-
co de su actividad creativa, de manera que puedan integrarse al escena-
rio investigativo de las instituciones de educación superior.

Hoy día, la acción de crear, como actividad de síntesis del conocimiento, 
es una frontera a explorar para favorecer el desarrollo de la investiga-
ción en general. Su carácter articulador favorece la inter y transdiscipli-
naridad, la pertinencia social y la innovación. Esta característica se debe 
fomentar de manera activa en el ámbito académico, para lo cual en-
contramos aquí una valiosa herramienta que también podría favorecer 
esta labor en el contexto profesional, al hacer evidentes los aspectos de 
inserción de la investigación-creación en el sistema de investigación tra-
dicional, o su reconocimiento dentro de los mismos procesos creativos.

Si bien el texto presentado por Melissa Ballesteros y Elsa Beltrán está 
enfocado expresamente en la academia, los alcances de la observación 
realizada se superan, entregándonos con ¿Investigar creando? mucho 
más que una guía para la investigación-creación en el contexto acadé-
mico, pues aporta una visión de las posibilidades de la creación como 
oportunidad de generar nuevo conocimiento e innovación, con la que 
todos los lectores, incluso aquellos que son ajenos al sistema, podrán 
comprender cómo desarrollar y formalizar esta clase de procesos.

 Juan Pablo Salcedo Obregón 
Decano de la Facultad de Creación y Comunicación

Universidad El Bosque

PRÓ-
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SOBRE ESTA GUÍA
Las exigencias establecidas por las entidades administrativas nacionales para que las insti-

tuciones de educación superior alcancen estándares relacionados con las capacidades de su 

talento humano, incrementen los indicadores de innovación en el país y atiendan los pro-

cesos de acreditación de los programas de formación profesional han hecho que, hoy por 
hoy, la investigación sea un tema de gran relevancia para las comunidades académicas en 

Colombia. Sin embargo, como el sistema que regula los procesos de investigación demanda 
el cumplimiento de una gran cantidad de condiciones para la valoración de los productos, 
se han generado confusiones sobre su gestión y las desigualdades entre grupos de investi-
gación se agudizaron, causando resistencia por parte de los investigadores.

Si a estas circunstancias se suma que la sociedad del siglo XXI presenta nuevos retos que 
cuestionan el modo en el que se venía investigando, se puede decir que el escenario de la 
investigación en Colombia está atravesando por un momento fundamental en la definición 

de nuevas maneras con las que será posible enfrentar las exigencias del futuro. Es en ese 
contexto que aparece el concepto de “investigación-creación”, un modelo que desde 2013 
comenzó a retumbar en las discusiones del Ministerio de Educación Nacional y que final-
mente en 2014 fue reconocido por Colciencias.

Esto abrió posibilidades para que otras maneras de generar nuevo conocimiento se encuen-

tren disponibles y sean validadas como formas para aportar al desarrollo de la sociedad 

colombiana. No obstante, este nuevo concepto dejó al descubierto un espectro complejo 

y desconocido, no solo para las entidades nacionales, sino también para las instituciones 
que comprenden áreas de conocimiento relacionadas con el diseño, el arte y la arquitectura, 
pues supone un esfuerzo adicional por identificar y gestionar sus productos de investigación 
según nuevos parámetros que se encuentran en pleno debate.

Esta guía es el resultado de un proceso de investigación adelantado en la Universidad El Bosque 
que busca plantear la postura de sus autoras sobre el concepto de investigación-creación, 
de acuerdo con lo que los docentes experimentan en su quehacer investigativo-creativo. 
Se debe resaltar que el presente documento corresponde específicamente a un contexto 

académico y colombiano, y que no pretende invalidar sus antecedentes ni convertirse en 
una fórmula secreta; simplemente busca concretar y aclarar algunos aspectos y condiciones 
específicas que separan la práctica profesional artística fuera de la academia, pues esta no 
presenta las mismas exigencias, intereses o requerimientos que la práctica en el entorno 
académico-investigativo de la creación.

Así mismo, por medio de las tensiones que pueda suscitar, busca incentivar el diálogo 
e invitar a profundizar su conocimiento sobre este tema, pues su disponibilidad para 
escrutinio y discusión por parte de los interesados pretende fomentar el compromiso en 

la participación sobre las reflexiones tanto internas como externas al respecto.
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¿A QUIÉN VA 
DIRIGIDA?

Desarrollar procesos de investigación en 

la academia nunca ha sido un tema senci-

llo de abordar, y con los cambios descritos 
antes se ha despertado el interés tanto de 
directivos como de docentes y estudiantes 
en discutir sobre  las maneras como se fi-

nancian, se valoran, se exigen resultados 

y se avanza en el crecimiento profesional 

por medio de la investigación dentro de 

la academia. 

Así pues, este documento se elaboró pen-
sando especialmente en los docentes-in-

vestigadores y estudiantes de los progra-
mas de Diseño y Artes de la Universidad 
El Bosque que se encuentren interesados 

en generar nuevo conocimiento a través 

de su práctica creativa. Sin embargo a lo 
discutido aquí también se deben acer-
car aquellos que se encuentren en otras 
universidades, en otras áreas del cono-
cimiento, o que desempeñan funciones 
relacionadas con la investigación, con 
el ánimo de que, por medio de la discu-

sión y reflexión abierta, se puedan seguir 
construyendo caminos que permitan tra-
bajar en conjunto para solventar las pro-
blemáticas de la sociedad actual.

ASÍ  
ES LA GUÍA

SUS CARACTERÍSTICAS:

• La guía se constituye en una herramien-

ta de apoyo para quienes se encuentren 
interesados en este tema dentro de la 
academia.

• Se centra en aspectos esenciales para 
que el investigador aumente sus posi-
bilidades de éxito en su trabajo.

• Aunque no comprende todas las visiones 
al respecto, sí se constituye en una reco-

pilación de acuerdos generales tácitos 
entre profesionales de estas áreas y de la 
realidad de su práctica investigativa.

• Se encuentra formulada según un en-

foque práctico y utiliza un lenguaje 

sencillo para minimizar el temor y las 
dificultades de los investigadores cuan-
do inician esta clase de procesos.
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Investigación y creación: las dos caras de una mis-

ma moneda: reconocimiento del contexto políti-
co, histórico, económico y social de la investiga-
ción en el mundo contemporáneo. Concepto de 
conocimiento y sus inscripciones.
Estructuración del proceso de investigación-crea-

ción: caracterización del proceso de investiga-
ción-creación como modelo de generación de nue-
vo conocimiento. Postura frente a definiciones 
actuales y equiparamiento con la investigación 
clásica.
La multi, inter y transdisciplina: la creación de 

nuevo conocimiento tejiendo redes: posibilida-
des de la investigación-creación en la articula-
ción con otras disciplinas y modos de genera-
ción de nuevo conocimiento.
Un sistema de valoración por construir: reflexión 
para la estructuración futura del sistema de va-
loración de la investigación-creación.

LOS CUATRO CAPÍTULOS

Los cuatro capítulos están constituidos por 
dos tipos de soportes que le permiten al lector 
utilizar la información resultante de los análisis 
y síntesis del proyecto de una manera práctica 
según sus necesidades particulares.

Soporte teórico: muestra las conclusiones teóricas alcanzadas durante el proyecto 
de investigación que dio lugar a esta guía, estas se derivan de la comparación entre 
los antecedentes teóricos y las opiniones de la población analizada. Este soporte 
está escrito en pequeños párrafos de resumen y se basa en presentarle al lector la 
idea esencial sobre la cual puede apoyarse para argumentar sus procesos. Además 
se encontrarán referencias a fuentes bibliográficas o normatividad relevante que le 
permitirán profundizar en el conocimiento que allí se encuentra resumido y conti-
nuar con sus reflexiones sobre subtemas particulares.
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El nuevo modo de generación 
de conocimiento y la  
investigación-creación

Actualmente nos encontramos en la transición de 
un modo de producción de nuevo conocimiento con 
orientación disciplinar, a un modo de orientación 
transdisciplinaria, lo que quiere decir que se pasa de 
un proceso de investigación conducido por una disci-
plina particular y sus preguntas específicas, a uno que 
busca que el conocimiento generado se distribuya 
socialmente. Por tanto, sus resultados están sujetos a 
múltiples procesos de evaluación sobre su efectividad 
y calidad, que incluye la acogida del público general y 
no se limitan a la valoración de pares expertos. 
En ese contexto, este nuevo modo de generación de 
nuevo conocimiento, llamado Modo 2, busca superar 
la restricción de la investigación al mundo académi-
co y proveer soluciones a los problemas actuales 
que aquejan a nuestras sociedades. Estos no suelen 
encontrarse “encasillados” dentro de los paradigmas 
específicos de las disciplinas, sino que incluyen ele-
mentos de varias de ellas exigiendo el trabajo articu-
lado entre distintas áreas de conocimiento. 
Entonces, para asumir esta transición, es importante 
decir que existen diferentes niveles de abordaje del 
problema sobre el cual se quiere trabajar, en términos 
de las interacciones que se pueden establecer entre las 
diferentes disciplinas que van a intervenir. 

Nowotny, H., Scott, P., & Gibbons, M. (2003). Intro-
duction: ‘Mode 2’ revisited: The new production of 
knowledge. Minerva, 41(3), 179-194.

Jeffrey, P. (2003). Smoothing the waters: Observations 
on the process of cross-disciplinary research collabo-
ration. Social Studies of Science, 33(4), 539-562.

¡Máxime si es 
un proyecto de 
investigación-
creación! El 

público es muy 
importante: el 
conocimiento 
debe llegar 

a él.

Todo aporta, todas las 
miradas y perspectivas son bienvenidas.

¡Sobre las interacciones entre disciplinas y cómo establecerlas, hay mucha confusión!

Niveles de abordaje del problema 

sobre el cual se quiere trabajar a 

partir de lo multidisciplinar,  

lo interdisciplinar  

y lo transdisciplinar

Soporte experiencial: está compuesto por dos elementos: por un lado, muestra imá-
genes representativas de los textos que dinamizan la lectura y se comportan como un 
resumen visual de las conclusiones realizadas sobre los temas relevantes; y por el otro, 
resalta aspectos importantes sobre el soporte teórico y hace una serie de “apuntes” que 
intentan representar el trabajo que un lector haría sobre la guía. Estos elementos vi-
suales presentan de manera dinámica la síntesis de las expresiones y vivencias narradas 
por los participantes del proyecto respecto a los procesos que involucra la investiga-
ción-creación. Esta forma de presentación de las evidencias cualitativas de la investi-
gación se utiliza a manera de ejemplificación de la vida cotidiana de los investigadores 
cuando se adentran en el modelo de investigación-creación. En este soporte se recogen 
elementos de interés común que suscitan la reflexión interna y la identificación con lo 
presentado en el documento para permitirles a los lectores enriquecer sus procesos de 
generación de nuevo conocimiento.
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INVESTI-
GACIÓN 
Y CREA-
CIÓN: 
LAS DOS 
CARAS 
DE UNA 
MISMA 
MONEDA
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¿y dónde está la frontera?

Hoy en día se tiende a enfrentar las ciencias y las ar-
tes argumentando que los procesos de investigación 
y de creación son opuestos. Esto se debe a que el an-
tagonismo entre estas dos formas del conocimiento 
es milenario. 

Para ilustrar esta divergencia, se puede decir que desde 
la Antigüedad se diferenció la teoría de la práctica, y 
que la ciencia se asoció con la primera porque busca-
ba generar conocimientos abstractos que fueran in-
dependientes de cualquier aplicación. Más adelante, 
a partir del siglo XVII, se proclamó la importancia de 
la objetividad en la búsqueda de conocimiento, que se 
consolida con el modelo de la racionalidad humana y 
de la razón científica.
No obstante, ese tipo de pensamiento científico clási-
co hace crisis en el siglo XX, pues las ciencias comien-
zan a introducir elementos que evidencian la relativi-
dad, la incertidumbre y la idea de que la universalidad 
de las leyes en la ciencia está limitada.
Actualmente, documentaciones sobre las prácticas de 
investigación en los laboratorios científicos han mos-
trado que el quehacer cotidiano de generación de 
nuevo conocimiento en las ciencias está supeditado 
a las condiciones históricas, políticas, sociales, eco-
nómicas y culturales del contexto. Por lo tanto, los 
resultados de la ciencia, lejos de ser objetivos, son 
contingentes, oportunistas y están condicionados a 
elementos como la época, la ubicación geográfica, e 
incluso la subjetividad del científico.

¡¡Es que no las puedes separar, la una depende de la otra!!

¡y es que ahora que lo pienso 
no somos tan diferentes!
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Latour, B. (1987). Science in Action. Cambridge: Harvard University Press.
Knorr-Cetina, K. (1981). The Manufacture of Knowledge. Oxford: Pergamon Press.

El nuevo conocimiento se construye 

en relación con el conocimiento 
antiguo, pues lo rebate.
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Delgado, T., Beltrán, E. M., Ballesteros, M., y Salcedo, J. P. (2015). La investi-
gación-creación como escenario de convergencia entre modos de gene-
ración de conocimiento. Iconofacto, 11(17), 10-28.

Procesos realizados durante 
la práctica creativa 
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ción de nuevo conocimiento, en términos de contri-
buciones significativas al estado del arte de un área 
del conocimiento. Según esta premisa, se han reco-
nocido los aportes de las ciencias. Pero, ¿acaso no hay 
creaciones artísticas que han sido reconocidas como 
contribuciones significativas al mundo estético para 
el disfrute de los seres humanos?
En ese orden de ideas, la creación artística no solo 
implica un proceso de generación de nuevo conoci-
miento a partir de la práctica creativa, sino que su 
producto incorpora, en sí mismo, nuevo conocimien-
to, que más allá de intentar explicar el mundo que nos 
rodea, lo transforma.
Además, hoy por hoy la experimentación es reco-
nocida como fundamental tanto en la investigación 
científica como en la práctica creativa, porque es a 
través de los sentidos y de la interpretación de los 
estímulos externos que el ser humano conoce, cons-
truye el mundo y propone nuevos conocimientos. Por 
eso la experimentación y la exploración son procesos 
que han sido apropiados tanto por las ciencias como 
por las disciplinas creativas, y que se desarrollan, en 
cada una, de acuerdo con sus especificidades de bús-
queda y propósitos.
Así, por un lado, hacer investigación en ciencias no 
solo incluye el ensayo y error en ciertas fases, sino que 
necesita imaginación, pasión y creatividad. Por otro 
lado, la práctica en la creación también ha eviden-
ciado procesos estructurados, rigurosos y con altos 
niveles de conceptualización.

Lakatos, I. (1989). La metodología de los 
programas de investigación científica. 

Madrid: Alianza Editorial. p.103.

La creación busca el desarrollo sensible del ser humano.

¡Experiencia 
y experimen-
tación tienen 
el mismo ori-

gen etimológico!

“La dirección de la ciencia está determinada 
fundamentalmente por la imaginación 

humana creadora y no por el universo de 
hechos que nos rodea”. 
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ción-creación sirva como posibilidad para que las cien-
cias y las artes puedan coexistir y complementarse 
en los procesos de generación de nuevo conocimien-
to, pues no son tan diferentes como lo ha hecho pa-
recer el peso histórico que las ha separado.

Del conocimiento  
y sus inscripciones

En términos generales, por “conocimiento” se en-
tiende una creencia que se asume, de manera colec-
tiva, como cierta. Desde una visión tradicional, el 
nuevo conocimiento se constituye como un hecho. 
Sin embargo, actualmente se reconocen dos tipos de 
conocimiento: primero el explícito, que corresponde 
a un conocimiento comunicable vía verbal y es el que 
encontramos en los textos de investigación tradicio-
nal como los artículos o los libros. Y segundo el cono-
cimiento tácito, que es práctico y no encuentra expre-
sión discursiva o conceptual directa; es fuertemente 
experiencial y procedimental. Así, es un conocimien-
to no proposicional que se deriva de la experiencia. 
Este tipo de nuevo conocimiento es el que producen 
las disciplinas creativas, y es lo que le daría un rol 
central en el escenario de las experiencias estéticas 
y sensitivas del ser humano. Así mismo, es el que lo 
distingue de otras formas de conocimiento.
Ahora bien: el interés del creador es la transforma-
ción de una situación, por medio de una acción con-
creta, con el fin de impactar la cotidianidad de las 
personas en su cultura.

Scrivener, S. (2000). Reflection in and on action and practice 
in creative-production doctoral projects in art and design. 
[Working Papers in Art and Design 1].

El conocimiento 
que producen 
las disciplinas 
creativas 
es práctico 

y experiencial.

El conocimiento 
que se produce 
en las artes 

transforma las 
relaciones ser 

humano-contexto.
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Declaraciones, artículos académicos,  

instrumentos, máquinas u otras creaciones.
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birse en diferentes formas materiales: declaraciones, 
artículos académicos, instrumentos, máquinas u otras 
creaciones. También se puede inscribir en cuerpos 
humanos, a manera de habilidades o de “saber hacer”.
Por eso el conocimiento se caracteriza por tener una 
naturaleza física y, por lo tanto, se puede considerar 
como un bien, en la medida en que puede circular 
o ser intercambiado. Así, se puede decidir que para 
cierto conocimiento considerado como valioso, se re-
serve su confidencialidad para convertirse en objeto 
de transacciones económicas y comerciales.
De otra parte, los resultados que se esperan de la 
práctica creativa son, especialmente, de tipo plástico/
sensorial, constituidos como artefactos que inscri-
ben conocimiento y que tienen diferentes propósitos. 
Las áreas creativas, al generar nuevo conocimiento, 
producen creaciones en las que el aspecto tangible 
suele ser más evidente que en otras áreas del conoci-
miento, diferenciándose de los productos conforma-
dos por declaraciones sucesivas que resultan en un 
texto técnico publicado, y que se encuentra dirigido a 
un público especializado.
En consecuencia, las disciplinas creativas le buscan 
una forma de reconocimiento a la investigación que 
le dé mucha relevancia tanto al artefacto, como al 
proceso de creación. El artefacto se constituye en la 
evidencia de un saber hacer, pero también tiene valor 
como forma de expresión y objeto material de expe-
riencia que se inserta en la sociedad y, por lo tanto, 

Manzini, 
E. (2009). 
Viewpoint. 
New Design 
Knowledge. 
Design Studies, 
30(1), 4-12.

Scrivener, 
S. (2000). 
Reflection in 
and on action 
and practice 
in creative-
production
doctoral projects 
in art and 
design. [Working 
Papers in Art and 
Design 1].

Latour, B. (1987). 
Science in action. 
Cambridge: Har-
vard University 
Press. p.131 [tra-
ducción libre]

Callon, M. (1994). Is science a public good? Science, 
Technology and Human Values, 19(4), 395-424.

“El problema del constructor de “hechos” es
 el mismo que el  

del constructor de “objetos”: (…
) cómo hacer que la declaración  

del hecho o el objeto se propague
 en el tiempo y en el espacio.  

En ambos casos son los otros los que t
ienen el poder de 

transformar la declaración o el objeto en 
un todo durable”.

Necesidad de transferencia y sostenibilidad del sistema de  investigación.
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dad que permite que el conocimiento se haga discu-
tible, transferible y acumulable desde su expresión 
plástica, pues permite un intercambio de opiniones, 
una aplicación práctica por parte de otros, y constru-
ye un reservorio de conocimiento que se constituye 
como punto de partida para seguir produciendo nue-
vo conocimiento.
Para concretar una creación se utilizan ciertas herra-
mientas características como dibujos, bocetos, fotos, 
planos, etc., que evidencian el proceso creativo y que 
pueden ser equivalentes a los procesos metodológicos 
descritos en los artículos académicos.
Así, se considera que el conocimiento que generan las disci-
plinas creativas tiene tres características fundamentales:

1. Es práctico, porque a través del contacto cons-
tante con las técnicas y los materiales emergen 
nuevas posibilidades para su manejo.

2. Es experiencial, porque tiene una narrativa in-
trínseca en la que el espectador o usuario se su-
merge para vivir una experiencia determinada.

3. Es cognitivo-afectivo, porque propicia la cons-
trucción de conocimiento personal y colecti-
vo acerca de las emociones que generan cier-
tas situaciones.

Arrigoni, G. (2016). Epistemologies of prototyping: 
knowing in artistic research. Digital Creativity, 27(2), 
99-112.

Manzini, 
E. (2009). 
Viewpoint. 
New Design 
Knowledge. 
Design 
Studies, 30(1), 
4-12. 

Macneill, P. (2014). Ethics and the arts: a critical review
of the new moralisms. En P. Macneill (Ed.), Ethics and 
the arts (pp. 167-177). Nueva York - Londres: Springer.
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grupos sociales y creación:  
¿qué se gana investigando?

Los grupos de investigación pueden ser entendidos 
como pequeños sistemas sociales, pues en ellos es po-
sible identificar y documentar lógicas específicas de 
las prácticas sociales de la investigación. 
Por ejemplo, existen jerarquías marcadas entre dis-
ciplinas, productos e investigadores. Estos últimos 
buscan, activamente, posicionarse mediante la acu-
mulación de un tipo particular de capital social que 
les otorga prestigio, autoridad y credibilidad en su 
área de conocimiento. Este capital puede ser acumu-
lado, transmitido y convertido en otros tipos de ca-
pital. Así, un investigador con un alto nivel de este 
capital es más susceptible de conseguir recursos para 
sus proyectos, además de recibir un mejor salario.
Por esta razón, en el sistema de la investigación se 
presentan constantes luchas políticas que buscan la 
participación en la distribución del poder. De ahí 
que se presenten dificultades a la hora de estructurar 
lineamientos equitativos que rijan el sistema general.
Uno de los resultados de estas luchas es el reciente 
reconocimiento de la investigación-creación como 
modelo de generación de nuevo conocimiento por 
parte del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología 
e Innovación (SNCTI), gestionado en Colombia 
por Colciencias.
A partir de 2013, la Mesa Nacional de Artes, Arquitec-
tura y Diseño viene trabajando en conjunto con Colcien-
cias en el reconocimiento de los procesos de creación 

Este sistema es lo que diferencia la creación fuera de la academia.

Para trabajar en ello primero se debe conocer este sistema. Hernández 
Salgar, O. 
(2014).La 
creación y la 
investigación 
artística en 
instituciones 
colombianas 
de educación 
superior. 
Revista 
Digital A 
Contratiempo, 
23. 

Asprilla, L. I. (2014). La producción de conocimiento 
desde las artes Propuesta para un Programa Nacional 
de las Artes adscrito a Colciencias. Revista Digital A 
Contratiempo, 23.
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productos característicos de las disciplinas creativas 
en las mediciones de grupos de investigación, desa-
rrollo tecnológico e innovación y de los investigado-
res adscritos a ellos.
Un primer fruto de este trabajo fue la inclusión de la 
pestaña para registrar productos de artes, arquitec-
tura y diseño en la plataforma del SNCTI durante 
la Convocatoria 693 de 2014 que realizó Colciencias 
para medir los grupos de investigación y reconocer 
sus investigadores. El objetivo fue realizar un mapeo 
inicial, sin medición, para identificar qué productos 
estaban resultando de los procesos de creación según 
su naturaleza en relación con el tiempo: obra o crea-
ción efímera, permanente o procesual, clasificación 
que se mantiene hasta el momento.
Ya para la convocatoria 737 de 2015, y dada la expe-
riencia del año anterior, esta vez se decidió medir los 
productos resultado de la creación en artes, arquitec-
tura y diseño frente a esas categorías, de manera que 
impactara tanto clasificación de los grupos en estas 
áreas como el reconocimiento de sus investigadores. 
Por su peso relativo en el modelo de medición de 
Colciencias, una parte importante de esos productos 
pertenece a los resultados de actividades de genera-
ción de nuevo conocimiento; para artes, arquitectura 
y diseño, estos corresponden, a partir de las convoca-
torias mencionadas, a obras o productos de investiga-
ción-creación, o creación.

Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e 
Innovación [Colciencias]. (2017). Modelo de medición de grupos 
de investigación, desarrollo tecnológico o de innovación y de 
reconocimiento de investigadores del Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación. Bogotá: Colciencias. 

Existen 
elementos 

epistemológicos 
que permiten 

hacer una mejor 
caracterización 

de estos  
resultados.
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tos que han sido reconocidos como un aporte signi-
ficativo a su campo de conocimiento, a través de su 
valoración y presentación en público en instancias 
de validación que cuenten con un mecanismo visible  
de selección con alto reconocimiento en el medio ar-
tístico o creativo correspondiente.
De otra parte, además del prestigio social, los proce-
sos de investigación hoy deben, en principio, producir 
un retorno económico, social y cultural, de forma que 
contribuyan al desarrollo de los países y al bienestar 
de sus poblaciones. Esta es una oportunidad impor-
tante para las creaciones, por su capacidad de incor-
porar nuevo conocimiento en sí mismas, ya que, en 
el contexto de las industrias creativas y culturales se 
busca la creación de bienes y servicios que tengan su 
origen en la creatividad y el intelecto humano, para 
producir ingresos y empleo por medio de la explota-
ción de la propiedad intelectual, a la vez que se pro-
mueva la diversidad cultural y el desarrollo humano.

La diferencia entre creación  
e investigación-creación

Así como en la ciencia, en la creación existe una 
práctica cotidiana y otra estructurada. Esta última 
es la que puede considerarse como investigación. La 
primera es el acto indiscriminado de preguntarse y 
buscar respuestas. En cambio la segunda denota el 
trabajo dirigido hacia la innovación y hacia el mejo-
ramiento de productos y procesos, que normalmente 
se encuentra en los entornos académicos. Además, 
este tipo de práctica estructurada requiere de legiti-
mación, dado que define validaciones y estatus acadé-
micos en el marco de un sistema político.

si no es así, ¿qué sentido tendría el  sistema de investigación?

Hoy en día, en Colombia se reconocen los productos de generación de nuevo conocimiento propios de las áreas creativas.
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investigación es ampliar nuestro conocimiento a partir 
de un planteamiento original que,  por medio de pro-
cedimientos apropiados, revele y articule el conoci-
miento tácito que se inscribe en los artefactos y pro-
cesos de la creación para generar transformaciones en 
el entorno actual del ser humano. Así mismo, debe 
responder a preguntas pertinentes para el ámbito de 
la investigación en el mundo de la creación en un 
contexto político y académico.
Por estas razones, aunque la práctica creativa puede 
resultar en la generación de nuevo conocimiento en 
un sistema externo a las universidades o centros de 
investigación, se hace muy difícil identificar lo que lo 
determina como investigación-creación, en particular 
en relación con su compromiso con la articulación y 
diseminación del conocimiento, dado que los escena-
rios ajenos a lo académico no poseen las mismas con-
diciones de verificación y validación que se necesitan 
para el funcionamiento de los sistemas nacionales de 
ciencia, tecnología e innovación.
Así, la evaluación de los procesos de investigación-crea-
ción debe tener parámetros más allá de la autoidenti-
ficación por parte de los creadores en la creación mis-
ma, pues uno de los requisitos para el reconocimiento 
es que se hagan aportes originales al estado del arte 
de las disciplinas.

Siguiendo esta línea de pensamiento, para que a un 
proyecto de generación de nuevo conocimiento en el 
entorno investigativo de la práctica creativa se le pueda 
dar el título de “investigación-creación”, debe colabo-
rar con instituciones académicas o centros de investi-
gación; tener tanto un proceso creativo riguroso como 
retroalimentación por parte del público; contribuir a la 
experiencia humana y, como elemento principal, produ-
cir una creación.

Borgdorff, H. (2007). The debate on research in the 
arts. Dutch Journal of Music Theory, 12(1), 1-17.

Arrigoni, 
G. (2016). 
Epistemologies 
of prototyping: 
knowing in 
artistic research. 
Digital Creativity, 
27(2), 99-112.

El 
conocimiento 
está inserto 

en un 
contexto  
político.

El sistema de 
la investigación 
busca que se 
evidencie el 
proceso de 
generación 
de nuevo 

conocimiento. 
Los creadores 
que no están 

en la academia 
no buscan, 

necesariamente, 
esta 

trazabilidad. 
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