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RESUMEN

El desempeño del proceso de investigación desarrollado por grupos de investigación es relevante para la educación 
superior.  El artículo tiene la finalidad de identificar referentes teóricos que sustentan la organización de los grupos de 
investigación. Se realizó una revisión bibliográfica descriptiva en la que se analizaron documentos procedentes de 
diferentes bases de datos; se aplicaron los métodos de investigación histórico-lógico, analítico-sintético, inductivo-de-
ductivo. El posicionamiento científico de los autores sistematizados reveló la necesidad de mejorar su organización en 
la educación médica, para contribuir al perfeccionamiento del sistema de ciencia e innovación; mediante instrumentos 
teóricos metodológicos que faciliten su gestión en la educación médica. 

Palabras clave: Grupos de investigación, Investigación, Ciencia e innovación, Educación Superior.

ABSTRACT

Performance of scientfic process supported by research groups is relevant for higher education.  The purpose of the ar-
ticle is to identify theoretical references that sustains the organization of research groups. A descriptive bibliographic re-
view was carried out in which documents from different databases were analyzed; historical-logical, analytical-synthetic 
and inductive-deductive research methods were applied. The were identified key precepts like conceptualization of 
research groups, particulars of their organizational structure, their articulation with science and innovation systems and 
relationship with topics such as knowledge management, production, visibility, collaboration and intellectual capital 
development. The need to improve the organization of research groups in medical education, based on these referen-
ces, can contribute to the improvement of the science and innovation system in Health, supported by theoretical and 
methodological instruments that facilitate management and consolidation of these groups.
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INTRODUCCIÓN

El desempeño del intelecto colectivo, la colaboración en-
tre universidades, la flexibilidad organizativa y la búsque-
da de recursos, ponen a relieve la capacidad innovadora 
de la universidad de ciencias médicas; lograda con la 
articulación de los procesos de investigación, docencia, 
asistencia y extensión universitaria (León et al., 2021; 
Romero et al., 2021).

Demandas globales como la acreditación institucional, el 
ranking de universidades y el creciente desarrollo de la 
información y la comunicación, exigen nuevos retos. La 
actividad y la calidad competitiva de su potencial cientí-
fico, fundamentado en la excelencia académica y los re-
sultados de ciencia e innovación, convierten al proceso 
de investigación en un escenario propicio para organizar 
y perfeccionar el sistema de ciencia e innovación en el 
sector salud (Granados et al., 2020).

Las actividades desarrolladas dentro del sistema de cien-
cia e innovación en las universidades, desempeñan un 
papel crucial en el fortalecimiento del desarrollo sosteni-
ble. Por esta razón su gestión de la ciencia y la innovación 
es clave para estas instituciones (García et al., 2021).

En este orden de ideas, Núñez et al. (2020) reflexionan 
sobre la necesidad de realizar transformaciones profun-
das en las políticas universitarias; la búsqueda de nuevos 
enfoques de políticas de ciencia, tecnología e innovación 
y la búsqueda nuevos modelos de prácticas científicas y 
tecnológicas.  

En concordancia con estas ideas, para los autores, fo-
mentar políticas que promuevan la multidisciplinariedad y 
la colaboración, sobre la base de la atención a particula-
ridades y necesidades de cada institución, contribuyen a 
la mejora del desempeño del proceso de ciencia e inno-
vación y la calidad académica. 

De acuerdo con las exigencias actuales de la ciencia, la 
tecnología, la innovación y el desarrollo alcanzado por las 
ciencias de la comunicación y la información, el grupo 
de investigación es el marco propicio para desarrollar la 
investigación colectiva.  Valoraciones teóricas y prácti-
cas sobre la gestión de grupos de investigación ha sido 
una temática relevante y recurrente, especialmente, para 
comprender cómo los investigadores pueden mejorar la 
producción de resultados con creatividad (Gómez et al., 
2022; Pesántez, 2020; Pineda et al., 2021; Sánchez et al., 
2021).

Varias investigaciones, realizadas en Cuba, valoraron la 
contribución de la organización de grupos de investiga-
ción, como estrategia para la organización de la ciencia e 
innovación (Ávila, 2014); para incrementar la introducción 
de resultados (Llanes et al., 2022a; 2022b; 2022c), para 
crear capacidades organizativas en las estructuras inves-
tigativas, y, consecuentemente alcanzar la excelencia ins-
titucional y el desarrollo sostenible de la sociedad (Alonso 
& Gorina, 2019); y como mecanismo para la superación 
del posgrado desde la formación doctoral (Rodríguez et 
al., 2023).

Desde las ciencias médicas se identifican estudios posi-
cionados a favor de la creación, legitimación y desarrollo 
de los grupos de investigación, como el de Mur et al. (2014) 
que recomiendan su evaluación mediante estrategias de 
producción científica, distribución y aplicación del cono-
cimiento; Gutiérrez et al. (2014) fundamentan su creación 
desde el Consejo de sociedades científicas a solicitud de 
una cátedra y de las áreas asistencial o académica, con 
la aprobación del Consejo Científico Provincial; en tanto,  
en el programa doctoral de la Escuela Nacional de Salud 
Pública (Rodríguez et al., 2023), su organización se fun-
damenta en aproximaciones empíricas, al menos, sin un 
marco metodológico-conceptual claro, pues no se docu-
menta explícitamente cómo se organizan estos grupos y 
cómo se articulan al sistema de ciencia e innovación. 

De lo anterior se perciben propuestas metodológicas 
que abordan elementos aislados como la organización 
de la ciencia y la innovación a través de grupos de in-
vestigación o la medición de su producción científica, sin 
embargo, no se formalizan los elementos conceptuales, 
metodológicos y estructurales para gestionar su confor-
mación y consolidación dentro del sistema de ciencia e 
innovación. 

Los argumentos expresados anteriormente, evidencian la 
carencia de procedimientos teóricos metodológicos para 
la organización del grupo de investigación en la educa-
ción médica. No se aborda de manera suficiente la pro-
blemática objeto de estudio. A la luz de lo antes expuesto, 
el objetivo del presente artículo radica en identificar los 
referentes teóricos que sustentan la organización de los 
grupos de investigación.

MATERIALES Y MÉTODOS 

Bajo el paradigma cualitativo se realizó una revisión bi-
bliográfica sobre la organización de grupos de investiga-
ción. Se consideró la búsqueda de información desde los 
años 2010-2024. Se incluyeron estudios publicados en 
idioma inglés y español de países iberoamericanos. 
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Técnicas e instrumentos

Se utilizó la técnica de la observación para medir la variable grupo de investigación, para ello se confeccionó una 
matriz bibliográfica que incluyó los indicadores: autor, año, país, palabras clave, área del conocimiento, objetivo, me-
todología, instrumento, principales resultados). 

Búsqueda bibliográfica

Se utilizaron las bases de datos: PUBMED (MedLine), SciELO, Biblioteca Virtual de Salud de Cuba (BVS), LILACS, 
Redalyc, Latindex y Dialnet. Las temáticas estuvieron asociadas a las ciencias de la salud y la educación. Las palabras 
clave utilizadas para la búsqueda fueron: Grupos de investigación, Investigación, Ciencia e innovación, Educación 
superior. El período de búsqueda de información estuvo comprendido entre enero del 2005 a julio del 2024. 

El proceso para la selección de los artículos adoptó los cuatro pasos de la metodología PRISMA referidas por Barquero 
(2022). La figura 1 muestra el proceso desarrollado.

En la primera etapa (identificación) se realizó la búsqueda en las bases de datos referidas anteriormente. La lógica 
de búsqueda, consistió en la palabra grupo de investigación en el título, resumen y palabras clave. Así, se identifica-
ron un total de 50 artículos, los que fueron considerados como posibles estudios potenciales de la variable grupo de 
investigación. La segunda etapa (selección), antecedida por la lectura de los resúmenes y la identificación del lugar 
donde se efectuaron los estudios, permitió identificar 42 documentos. En la tercera etapa se identificaron 35 textos 
como elegibles, los que fueron finalmente incluidos en el estudio. 

Fig 1. Diagrama de flujo PRISMA para sistematización de artículos.

Fuente: Elaboración propia.

Mediante un análisis de coocurrencia de palabras clave, con apoyo del software Vosviewer, se identificaron las temá-
ticas más relacionadas con el estudio de los grupos de investigación. El análisis crítico del contenido de los artículos 
se fundamentó en métodos del nivel teórico: analítico sintético, el inductivo deductivo y el histórico lógico; estos permi-
tieron la formación de concepciones teóricas sobre el tema. La investigación estuvo alineada con las consideraciones 
éticas para este tipo de estudio. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El grupo de investigación y sus definiciones

En el seno social, el hombre se materializa por su partici-
pación grupal. Los grupos han sido valorados como nú-
cleos dentro de la cultura en general y en particular de la 
cultura organizacional. La interacción dentro del contexto 
académico, ha motivado el estudio de esta agrupación 
para entender su esencia durante el proceso de produc-
ción colectiva de resultados (Ávila, 2014 ; Hamui, 2010). 

La década del 90 marca un hito en el estudio del grupo de 
investigación (López & Belli, 2023). Desde entonces, se 
elaboran constructos teóricos, prácticos y metodológicos, 
con la finalidad de contribuir al buen funcionamiento. Su 
identificación ha develado el uso de diferentes términos: 
núcleos, laboratorios, grupos de investigación o unidades 
de investigación. Sin embargo, indistintamente suelen 
emplearse los términos equipo o grupo. Dado el desem-
peño dentro del proceso investigativo, este último tiene 
mayor aceptación en las comunidades universitarias ibe-
ro y latino americanas (Llanes et al., 2022 ; Matabanchoy 
et al., 2018 ; Rey et al., 2008; Rodríguez et al., 2019). 

Definiciones publicadas en diferentes periodos, han 
mostrado su construcción desde diferentes perspecti-
vas, desde las más generales y complejas hasta las más 
específicas y simples. Acosta (2021) los identifica como 
formas organizativas de individuos con plenitud para co-
laborar sistemáticamente en la producción epistemológi-
ca de la ciencia, de acuerdo con directrices y objetivos 
a fines.

De forma similar D’Silva (2019), los visualiza como el es-
pacio para la interacción multidisciplinaria compleja, ca-
racterizado por la presencia de la acción colectiva que 
involucra la colaboración, coordinación y comunicación, 
impulsada por objetivos e intereses comunes.

Por otra parte, Felicetti et al. (2024), lo reconocen como 
un espacio de construcción y reconstrucción de conoci-
mientos, formado por un colectivo humano comprometido 
con objetivos e intereses comunes, apoyados en princi-
pios rectores y anclados en el conocimiento científico. 
Son entes transformadores del espacio en el que se des-
envuelven, del desarrollo personal y profesional de sus 
miembros, además de incrementar la productividad de 
los investigadores. 

En la educación médica, Gutiérrez et al. (2014) descri-
ben criterios similares a los planteados por universidades 
colombianas, encabezados por la necesidad de un plan 
estratégico (Barrios et al., 2021). Según estos investiga-
dores, el grupo existe siempre que se puedan demostrar 

los resultados a partir de la ejecución de proyectos de 
investigación y del funcionamiento de los equipos cientí-
ficos estudiantiles, bajo el liderazgo de los miembros del 
equipo.

Los autores no comparten la totalidad de estas valora-
ciones. Primero, los objetivos y funciones percibidas por 
ambos colectivos son diferentes. Segundo, la tutoría de 
un elevado número de estudiantes, limita el desempeño 
de roles por los miembros del grupo. Tercero, no se hace 
referencia a la inclusión del posgrado dentro de la es-
tructura, que pudiera verse fortalecida con la presencia 
de los ganadores del mérito científico, premios al joven 
investigador, doctorandos y maestrantes. De esta forma 
estaría más alineado a los requerimientos de la política 
científica actual.

El interés por enunciar una definición del grupo de inves-
tigación, ha llevado a establecer posiciones diferentes 
desde perspectivas gerenciales, sociales y formativas. A 
pesar de las similitudes, aun no hay pleno consenso glo-
bal para definirlo.

Los autores observan en la elaboración de estas defini-
ciones, la presencia de tres componentes fundamentales: 
sicosocial, formativo y ético profesional. Para la educa-
ción médica estos componentes son de gran valor. Puede 
valorarse el componente sicosocial, establecido bajo lógi-
cas y procedimientos, marcados por patrones culturales: 
responsabilidad, colaboración, comunicación y respeto 
mutuo. Su integración potencia las relaciones estableci-
das en sesiones científicas, discusiones de informes de 
proyectos, tutorías, asesorías y otras modalidades de co-
municación (Alonso & Gorina 2019; Acosta 2021)

El componente formativo alinea la estrecha relación del 
grupo con los procesos sustantivos. Generaciones de in-
vestigadores amparados en proyectos de investigación y 
de extensión universitaria, formarán estudiantes de pre y 
posgrado en la cultura científica (Alonso & Gorina 2019).

El componente ético profesional, marcado por la ética 
de la investigación científica, la formación de valores y 
aptitudes, permite su desarrollo en un espacio de cola-
boración y cooperación que promueva la formación de 
investigadores, como resultado de un proceso integral, 
creativo, estimulado y reconocido por la institución y sus 
miembros (Alonso & Gorina 2019). 

La sistematización aplicada a estas definiciones revela 
las regularidades siguientes: 

 • Es una estructura organizativa, multidisciplinar, flexible 
del proceso de investigación.
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 • Su reconocimiento tiene lugar bajo la influencia de lineamientos y normativas que lo llevan a mantener cierta 
estabilidad.

 • Se resaltan aspectos sociales como la colaboración, cooperación y sentido de pertenencia.

 • Prevalecen objetivos e intereses comunes.

 • Desarrollan líneas y proyectos de investigación.

 • Contribuyen a la producción de conocimientos, la formación en investigación, el crecimiento profesional de sus 
miembros y la transformación del entorno social en el cual se desempeñan.

Sin alejarse de la esencia de regularidades (D´silva, 2019; Felicetti et al., 2024; Llanes et al., 2022 ), se sintetiza una 
definición de grupos de investigación, contextualizada a la educación médica: 

Estructura organizativa, multidisciplinar del proceso de ciencia e innovación, regulada por los principios rectores de 
la educación médica: la educación en el trabajo, la autonomía, el primun non nocere (no querer hacer el mal), la ética 
profesional y la beneficencia. Desarrollada entre líneas y proyectos de investigación, que incorpora generaciones de 
investigadores y profesionales para complementar la formación investigativa de estudiantes de pre y posgrado, ampa-
rados en la gestión del conocimiento, el trabajo en equipo, la colaboración y la formación de capacidades científico in-
vestigativas, con la finalidad de potenciar la producción científica, la visibilidad institucional y el crecimiento profesional.

Para los autores esta definición está en correspondencia con los retos de la educación médica en busca del perfeccio-
namiento del sistema de ciencia e innovación, que demanda del apoyo institucional y de toda la comunidad universitaria.

Temáticas relevantes en el estudio del grupo de investigación 

El análisis de los artículos consultados devela el estudio de los grupos de investigación desde diferentes países, te-
máticas, años y áreas del conocimiento.  Se observa que durante el periodo entre los años 2019 y 2024 las temáticas 
más estudiadas están relacionadas con el desarrollo y desempeño del proceso de investigación en las universidades, 
la gestión del conocimiento relacionada con la producción científica; el desarrollo de la innovación interconectada a las 
redes de investigación, redes sociales y la comunicación, abordada desde la superación profesional y el desarrollo del 
capital intelectual (ver figura 2).

El análisis de los clústeres en el mapa apunta a cinco grupos: El primero estudia la dinámica grupal, se socializan 
estrategias y metodologías que sirven de referencias para identificar los grupos de investigación y sus principales 
tendencias (Abreu & Farias, 2020; Ávila, 2014 ; Greici et al., 2021; Costa et al., 2021; Lozano et al., 2021; Mariscal & 
Sosa, 2022; Patiño et al., 2021; Pineda et al., 2021; Reyna, 2020; Rodríguez & Herrera, 2021).  

Fig 2. Representación gráfica de las temáticas más relacionadas con grupos de investigación.

Fuente: Elaboración propia, mediante el software VOSviewer.
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El segundo estudia su organización, basados en la ca-
racterización de los procesos de la ciencia e innovación: 
gestión de la investigación, gestión del conocimiento, 
formación del capital intelectual, medición de la produc-
ción científica, organización y aprendizaje organizacio-
nal (Ávila, 2014 ; Barrios et al., 2021; Claes et al., 2021; 
Cuervo, 2021; Espitia et al., 2022; Gutiérrez, 2022; Llanes 
et al., 2022a; Llanes et al., 2022b; Llanes et al., 2022 ; 
Solís & Serrano, 2021). 

La tercera agrupación, se inclina por la evaluación y aná-
lisis de la producción de resultados colectivos, su visi-
bilidad y el estado de la colaboración, mediante técni-
cas bibliométricas. Estos estudios constituyen fuentes de 
extraordinario valor, sin embargo, la limitante radica en 
no poder determinar la legitimidad de los grupos, ni el 
reconocimiento institucional (Costa et al., 2021; Mariscal 
& Sosa, 2022; Monterrosa & Ospino, 2020; Romo et al., 
2020).

El cuarto clúster resalta el desempeño de los grupos 
dentro de la investigación formativa investigadores com-
petentes desde el re y posgrado (Felicetti et al., 2024; 
Mainardes, 2022; Pineda et al., 2021; Rodríguez et al., 
2023). 

Finalmente, el quinto grupo busca identificar asociacio-
nes entre investigadores a través del desempeño en las 
redes de investigación, las redes del conocimiento y las 
redes sociales (Espitia et al., 2022; Gómez et al., 2022; 
López & Belli, 2023; Monterrosa & Ospino, 2020; Mora & 
Gómez, 2022; Pineda et al., 2021). 

En resumen, entre los estudios más relevantes se encuen-
tran los dedicados al análisis de la estructura organizativa, 
basados en la gestión del conocimiento; los que descri-
ben normas y procedimientos; los estudios bibliométricos 
para evaluar la producción científica, la visibilidad y las 
relaciones entre autores; evaluación de las capacidades 
y habilidades investigativas del capital intelectual y su 
contribución a la toma de decisiones, con el objetivo de 
mejorar el crecimiento del potencial científico.

Tipologías de grupo de investigación

La evolución de los grupos de investigación, en el con-
texto de la educación superior, ha estado condicionada 
por procesos organizativos surgidos como respuesta a 
las políticas de ciencia, tecnología e innovación. Estas 
condicionantes hacen posible la identificación de niveles 
de organizativos para describir el desempeño colectivo, 
distinguidos por su clasificación. En la región latinoame-
ricana destacan países como Colombia, Brasil y México 
(OEI, 2023). 

En Colombia se rigen por indicadores vinculados a la in-
novación, según la visibilidad e impacto de los productos 
de investigación, desarrollo tecnológico e innovación re-
gistrados. Se emplean las categorías grupos registrados, 
grupos reconocidos y grupos medidos, identificados por 
las letras A, A1, B, C (Barrios et al., 2021). México destaca 
las categorías: grupos consolidados, grupos en consoli-
dación y grupos en formación (Sandoval et al., 2019). 

En Cuba, gestores del proceso de ciencia e innovación 
tecnológica de la Universidad de Holguín, clasifican los 
grupos de investigación de cultura física, en función del 
proceso de ciencia e innovación tecnológica y aplican 
las categorías grupo elemental, grupo en ascenso, grupo 
competitivo y grupo consolidado (Ávila, 2014 ; Llanes et 
al., 2022 ).

En general, se percibe el establecimiento de clasificacio-
nes motivadas por un interés institucional. Se integran ele-
mentos relacionados con el grado de desempeño, conso-
lidación, número de integrantes, composición grupal y la 
aplicación de indicadores. Entonces, es propicio pensar 
en una clasificación para la educación médica superior, 
que responda a las prioridades e indicadores de ciencia 
e innovación para el sector de la salud. 

Funciones e importancia del grupo de investigación 
para la universidad

El enfoque funcional de estos colectivos condujo a iden-
tificar una variedad de funciones organizativas y forma-
tivas entre las que se citan: la socialización entre profe-
sionales e investigadores, coordinación y evaluación de 
proyectos de investigación, organización de actividades 
de superación y formación de investigadores (Alonso & 
Gorina, 2019; Barrios et al., 2021; Rey et al., 2008). 

La colaboración entre universidades contribuye al reco-
nocimiento de la organización, a la mejora de indicadores 
de calidad y al posicionamiento de las revistas científi-
cas institucionales. La comunicación es la función clave 
para intercambiar y socializar el conocimiento adquirido, 
mientras la función formativa logra la complementación 
del individuo en materia investigativa (Barrios et al., 2021; 
Pineda et al., 2021; Silva, 2021).

La articulación de estas funciones con los procesos sus-
tantivos, es propicia para desarrollar instrumentos para 
mejorar la organización de los grupos de investigación 
desde un enfoque de procesos (docencia, investigación, 
extensión y asistencia) en las universidades de ciencias 
médicas. 

Organización del grupo de investigación
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Alonso & Gorina (2019) resaltan que, a mayor organiza-
ción del grupo de investigación, mayor efectividad en el 
cumplimiento de las funciones. La organización respon-
de a factores como: reconocimiento por la institución, 
necesario para desarrollar líneas de investigación y po-
tenciar la visibilidad internacional (Abreu & Farias, 2020; 
Colciencia, 2018); y número de integrantes, pues los gru-
pos muy reducidos limitan el cumplimiento de funciones 
mientras, los grupos extensos atentan contra la cohesión 
(Ávila, 2014 ; Barrios et al., 2021; Quispe, 2021; Robayo 
et al., 2021). Prestar atención a estas valoraciones resulta 
necesario.

Criterios referidos a los factores contextuales y las carac-
terísticas internas del grupo, destacados por Ávila (2014), 
Altopiedi et al. (2015), Alonso & Gorina (2019), sirven de 
referencia a otras investigaciones, dígase área del cono-
cimiento, composición, pertinencia temática, liderazgo, 
calificación de los investigadores, componente sicoso-
cial, entre otros, destacaron entre los más estudiados 
para la mejora de la productividad científica y la visibili-
dad (Acosta, 2021).

Los criterios mencionados unidos a valoraciones emitidas 
por Hamui (2010), Rey et al. (2008) y Llanes et al. (2022), 
conducen a identificar los factores que pudieran regular 
y mejorar la organización del grupo en la educación mé-
dica: derivados de la institución y derivados del grupo 
propiamente dicho.  

En el caso institucional se debe: establecer un marco 
legal y normativo, vinculación con instituciones universi-
tarias, identificación temática y de estructura jerárquica, 
evaluación del desempeño y consolidación del grupo. 
Para el grupo, es preciso: concebir la integración de dos 
o más profesionales de diferentes generaciones, catego-
ría investigativa y grado científico, entre los que medie el 
interés común para investigar, generar y publicar; desa-
rrollarse en el marco de líneas y proyectos investigación; 
definir y evaluar objetivos; crear un sistema de trabajo; 
identificar funciones y relaciones de sus miembros; pro-
piciar la formación y promoción de grados científicos y 
categorías investigativas y propiciar espacios para la so-
cialización de los resultados.

Los aspectos centrales de la sistematización realizada, 
apuntan a la organización del grupo: alineados a la mi-
sión, los objetivos y las normativas institucionales; articu-
lado al sistema de ciencia e innovación del sector salud y 
en correspondencia a líneas y proyectos de investigación; 
con carácter espontáneo en su conformación; con una 
estructura organizativa multidisciplinar integrada con los 
procesos sustantivos; basada en promover la colabora-
ción, comunicación y retroalimentación de los resultados 

científicos; y como contribución a la formación investiga-
tiva del pre y posgrado.

En consecuencia, el punto de partida para mejorar su 
funcionamiento dentro de la educación médica es for-
malizar su organización dentro del proceso de ciencia e 
innovación, amparado en una lógica común atractiva: re-
conocimiento institucional, identificación, caracterización 
de sus miembros y definición de roles. 

Es necesario entonces, reflexionar en la mejora de la po-
lítica de investigación de las universidades de ciencias 
médicas, basado en el fomento, identificación y organiza-
ción de grupos de investigación, más que solo colectivos 
que integran un proyecto de investigación, de la confor-
mación de cátedras y del grupo científico estudiantil. 

En definitiva, se trata de añadir valor al proceso de ciencia 
e innovación, con énfasis en la producción colectiva de 
resultados y la visibilidad con un mejor aprovechamiento 
de los recursos cognitivos, metodológicos, procedimen-
tales, técnicos, materiales y económicos, disponibles en 
la institución universitaria.

CONCLUSIONES

La sistematización realizada revela que, para potenciar la 
organización de grupos de investigación y su articulación 
a los sistemas de ciencia e innovación, es preciso consi-
derar la estructura organizativa, multidisciplinar y flexible 
del proceso de investigación, basada en objetivos e inte-
reses comunes, lineamientos y normativas que garanticen 
su estabilidad; resaltan aspectos sociales como la cola-
boración, cooperación, sentido de pertenencia. Es esen-
cial su vínculo con líneas y proyectos de investigación y 
evaluar sus resultados según la producción científica, la 
formación en investigación, el crecimiento profesional de 
sus miembros y la transformación del entorno social.

Las temáticas de mayor relación con el tema central son 
el desarrollo y desempeño del proceso de investigación 
en las universidades; la gestión del conocimiento relacio-
nada con la producción científica, la visibilidad y las   rela-
ciones entre actores, cuya evaluación se realiza general-
mente por indicadores bibliométricos; el desarrollo de la 
innovación interconectada a las redes de investigación y 
sociales; la comunicación y la formación de capacidades 
y habilidades investigativas del capital intelectual.

El análisis del posicionamiento científico de los autores 
permitió afirmar la utilidad de mejorar la organización de 
grupos de investigación en la educación médica, para 
contribuir al perfeccionamiento del sistema de ciencia 
e innovación en salud; para ello, se precisan instrumen-
tos teóricos y metodológicos que faciliten su gestión y 
consolidación.
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