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RESUMEN 

 
El presente estudio tiene por objetivo proponer el diseño de un modelo de 

Investigación formativa que tiene por finalidad mejorar las competencias 

investigativas en los estudiantes de una universidad de Santo Domingo, república 

del Ecuador. El enfoque metodológico con el cual se aborda es cuantitativo, de tipo 

descriptivo propositivo, bajo un diseño no experimental de alcance transeccional; la 

recolección de la información tomada en el diagnóstico situacional, fue obtenida por 

medio de la aplicación de la técnica de encuestas, haciendo uso del cuestionario; 

bajo cuyos resultados se revela que investigación formativa se distribuye en los 

siguientes resultados de calificación: “alto” 48,1%; “medio” 51,4% y “bajo” 0,5%; así 

mismo el logro de competencias investigativas se ubica en los resultados 

siguientes: “alto” 59%; “medio” 40,1% y “bajo” 0,9%. La prueba de normalidad de 

Kolmogórov – Smirnov, presenta resultados normales con valores de 0,934 y 0,965; 

respectivamente. Así mismo la correlación “r” de Pearson, resulta en 0,33; lo cual 

significa una correlación positiva significativa a un nivel de confianza del 95%. El 

análisis realizado a cada una de las dimensiones de las dos variables, ha arrojado 

como resultado un comportamiento idéntico a las variables, ya que los resultados 

se han concentrado mayoritariamente en los niveles “Alto” y “Medio”; lo cual exhorta 

a mejorar los aspectos: afectivos, cognoscitivos, conductuales de la investigación 

formativa; además de los aspectos de: conocimientos, actitudes, capacidades de 

las competencias investigativas. La investigación presenta una propuesta que, de 

ser aplicada, contribuirá significativamente en la solución del problema. 

 

Palabras Clave: Investigación formativa, competencias investigativas, propuesta. 



x  

ABSTRACT 

 
The objective of this study is to propose the design of a formative research model 

that aims to improve investigative skills in students of a university in Santo Domingo, 

Republic of Ecuador. The methodological approach with which it is addressed is 

quantitative, of a descriptive purposeful type, under a non-experimental design of 

transectional scope; the collection of the information taken in the situational 

diagnosis, was obtained through the application of the survey technique, using the 

questionnaire; under whose results it is revealed that formative research is 

distributed in the following qualification results: “high” 48.1%; "medium" 51.4% and 

"low" 0.5%; Likewise, the achievement of investigative skills is located in the 

following results: "high" 59%; “medium” 40.1% and “low” 0.9%. The Kolmogórov – 

Smirnov normality test presents normal results with values of 0.934 and 0.965; 

respectively. Likewise, Pearson's “r” correlation results in 0.33; which means a 

significant positive correlation at a confidence level of 95%. The analysis carried out 

on each of the dimensions of the two variables has resulted in an identical behavior 

to the variables, since the results have been concentrated mainly in the "High" and 

"Medium" levels; which exhorts to improve the aspects: affective, cognitive, 

behavioral of the formative investigation; in addition to the aspects of: knowledge, 

attitudes, capacities of the investigative competences. The research presents a 

proposal that, if applied, will contribute significantly to solving the problem. 

 

Keywords: formative research, investigative competencies, proposal 
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RESUMO 

O objetivo deste estudo é propor o desenho de um modelo de pesquisa formativa que 

visa melhorar as habilidades investigativas em estudantes de uma universidade em 

Santo Domingo, República do Equador. A abordagem metodológica com que se 

aborda é quantitativa, de tipo descritivo proposital, sob um desenho não experimental 

de âmbito transecional; a coleta das informações colhidas no diagnóstico situacional, 

foi obtida por meio da aplicação da técnica de levantamento, por meio do 

questionário; sob cujos resultados se revela que a investigação formativa se distribui 

nos seguintes resultados de qualificação: “alto” 48,1%; “médio” 51,4% e “baixo” 0,5%; 

Da mesma forma, a obtenção de competências investigativas situa-se nos seguintes 

resultados: “alto” 59%; “médio” 40,1% e “baixo” 0,9%. O teste de normalidade 

Kolmogórov – Smirnov apresenta resultados normais com valores de 0,934 e 0,965; 

respectivamente. Da mesma forma, a correlação “r” de Pearson resulta em 0,33; o 

que significa uma correlação positiva significativa a um nível de confiança de 95%. A 

análise efectuada sobre cada uma das dimensões das duas variáveis resultou num 

comportamento idêntico ao das variáveis, uma vez que os resultados se 

concentraram principalmente nos níveis “Alto” e “Médio”; que exorta a melhorar os 

aspectos: afetivos, cognitivos, comportamentais da investigação formativa; além dos 

aspectos de: conhecimentos, atitudes, capacidades das competências investigativas. 

A pesquisa apresenta uma proposta que, se aplicada, contribuirá significativamente 

para a resolução do problema. 

Palavras-chave: pesquisa formativa; habilidades investigativas e proposta. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 
La universidad tiene como misión encaminar el proceso académico de sus 

estudiantes; el más importante dentro de este proceso, es aproximar y dirigir el 

estudiantado hacia una correcta práctica investigativa, que le permita colaborar con 

la sociedad para solucionar problemas en el quehacer educativo, económico, 

cultural, social. Es así que, la universidad ha creado entre otros departamentos: 

Vicerrectorados, Dirección de investigación; cuya finalidad es crear directrices, 

planes, programas; tendientes a generar temas y líneas de investigación, que 

aterricen o concuerden con la realidad existente en el contexto global y ser 

partícipes de solución en la problemática existente UNESCO (1998); también, el 

logro de la unificación o acercamiento de culturas y países. (Tünnermann et al. 

2018). 

 

Ante aquello, la universidad latinoamericana, se ha propuesto internacionalizar su 

campo de acción, creando vínculos de cooperación con universidades de Asia y de 

Europa, efectuando un verdadero intercambio de conocimientos. En el Ecuador, 

hace 50 años, la Universidad priorizaba la enseñanza; para ese entonces, el 

componente relacionado a la investigación era demasiado escaso; puesto que casi 

no existía mucha información bibliográfica y las publicaciones eran bastantes 

reducidas. (Ayala, 2015). 

 

En décadas siguientes, aunque de a poco ya se le iba dando un lugar más 

importante a la investigación, esta no lograba el desarrollo o el despunte esperado; 

a pesar, que existía un presupuesto designado a la investigación científica. Ramírez 

(2012); considera que era muy urgente y necesaria la transformación de la 

universidad ecuatoriana y es allí que se tomó con mucha fuerza la importancia de 

incluir en los planes curriculares universitarios, componentes investigativos durante 

la formación de los alumnos en diversas universidades estatales; pero, al inicio todo 

seguía igual con pocos estudios y con muy escasa producción científica. 

 

Fue a partir del año 2008, en la presidencia de Rafael Correa Delgado, que la 

educación superior comenzó a dar un giro radical; puesto que, antes, los procesos 

investigativos no despuntaban; es decir, no se le había dado a la investigación en 

la universidad, la importancia que esta tiene durante la formación de los 
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profesionales en formación que toda sociedad necesita para su desarrollo; en ese 

contexto, según manifiesta. 

 

Rivera et al. (2017); señala que el artículo 350 de la Constitución Ecuatoriana 2008, 

establece como finalidad de la educación superior conseguir saberes naturales y 

humanos; basados en la ciencia, saberes ancestrales e investigación, innovación, 

promoción y difusión de cultura tecnológica; para, solucionar problemas 

nacionales”. Y, a decir verdad, lo plasmado en documentos difiere mucho de lo que 

en la realidad se realiza, ya que como se menciona, la investigación universitaria 

hasta ese entonces no cumplía con su finalidad. 

 

En ese contexto, para encaminarse al logro del propósito de la Educación Superior, 

la universidad ha tenido que valerse de la Investigación Formativa, que es la 

destreza de enseñanza a la que apela el docente para que se pueda desarrollar la 

proyección curricular y al mismo tiempo, el estudiante se vaya formando como un 

investigador; ya que, la Investigación Formativa es el curso de abordaje 

investigativo a través de educar investigando; También facilita que los estudiantes 

adquieran las habilidades y destrezas de investigación necesarias para la 

especialización elegida. 

 

Parra (2004) determina que la investigación formativa está conectada con el 

currículo y con la formación académica profesional; además, tiene como fin, que se 

mejoren los procesos académicos. Esta vinculación, objetiviza el desarrollo de un 

programa curricular específico. 

 

En una universidad de Santo Domingo, se ha realizado múltiples esfuerzos para 

que, la formación profesional del alumnado se fortalezca y que se le dé a la 

investigación el sitial que debe tener; pues, todavía, requiere mejor interacción entre 

alumnos y profesores. Quevedo et al. (2020); declara que es por aquello que se 

realizan reingenierías constantes a los programas investigativos, ya que aún se 

notan algunas falencias en estos procesos; tales como: Temas repetidos, falta 

trabajo en equipo (estudiante – tutor), Repositorio digital se encuentra 

desactualizado ya que algunas investigaciones no resuelven el problema; además, 

no existe intercambio de resultados. Quevedo et al. (2021). 
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Una muestra elocuente de que esta universidad ha fortalecido la práctica 

investigativa entre sus estudiantes, es que tiene cinco revistas (Episteme, 

Mikarimin, Revista UNIANDES de Ciencias de la Salud, Debate Jurídico Ecuador, 

Metanoia), donde realizan la publicación de artículos diseñados y escritos por sus 

estudiantes y docentes; la conducción y participación de la investigación 

universitaria es un componente crucial; por aquello, se participa en: investigación, 

Producción científica de impacto mundial, Ponencias en congresos internacionales, 

Jornadas científicas estudiantiles, Congreso internacional de dicho centro de 

estudios superiores; aquello, ha dado como resultado un verdadero repunte en el 

asunto instruccional indagativo de los alumnos y dicho sea de paso, con ello, 

colaboran significativamente en la solución de la diversa problemática existente en 

nuestro país. Además, se ha logrado aceptación y satisfacción entre estudiantes y 

docentes hacia la investigación, ya que al currículo se le ha incluido formación 

investigativa, desde el inicio hasta el fin de la carrera. Quevedo et al. (2020); aunque 

suene redundante, la universidad referida aporta a la sociedad la solución de 

problemas sociales, educativos, etc. 

 

Para ello, en la adquisición de aptitudes indagativas, se aduce, que la universidad, 

está apuntalando la labor de formar investigadores; para lo cual, según Rubio et al. 

(2015), en torno al alumno gira el proceso formativo; por aquello, en la malla, se 

deben incluir competencias dirigidas a mejorar las habilidades de cuestionamiento 

de los aprendices. Mezclar procedimientos metodológicos, sistemáticos y 

razonables deja en claro que la investigación formativa es crucial para el 

adiestramiento del investigador. Entonces, esta disciplina, hace que el estudiante 

pase a ser parte integrante del proceso, según León et al. (2014), la búsqueda de 

conocimiento es un proceso de aprestamiento en el que los novatos erigen 

activamente el propio conocimiento consciente y razonado. 

 

Ante este escenario, es preciso plantear el siguiente problema: ¿Cuál es el diseño 

que deberá tener un Programa de Investigación Formativa para mejorar las 

Competencias Investigativas en los estudiantes de una universidad de Santo 

Domingo en la República de Ecuador 2023? 
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Además, el escenario también direcciona al planteamiento de problemas 

relacionados con el objeto de estudio; mismos, que serán un insumo importantísimo 

para que se pueda cumplir con el objetivo de la investigación; en ese contexto, se 

plantea lo siguiente: ¿De qué manera está relacionado el componente afectivo de 

la Investigación Formativa con las competencias investigativas en los estudiantes 

de una universidad de Santo Domingo en la República de Ecuador – 2023?, ¿De 

qué manera está relacionado el componente cognoscitivo de la Investigación 

Formativa con las competencias investigativas en los estudiantes de una 

universidad de Santo Domingo en la República de Ecuador – 2023?; y ¿De qué 

manera está relacionado el componente conductual de la Investigación Formativa 

con las competencias investigativas en los estudiantes de una universidad de Santo 

Domingo en la República de Ecuador – 2023? 

 

Este estudio se realiza porque el designio de la Investigación Formativa según Asís 

et al. (2022), es abstraer saberes observando y experimentando, y requiere la 

expansión de varios apartados científicos y tecnológicos para lograr resultados 

concretos. Para de esta forma, a decir de Dipas et al. (2022), lograr una formación 

integral que permita mejorar e incrementar habilidades investigativas; que son 

cruciales para el crecimiento del alumnado en sus comunidades y en el entorno 

competitivo del siglo XXI. 

 

Se asegura, que el presente estudio tiene gran importancia teórica, porque para 

poder conocer a ciencia cierta acerca de la Investigación Formativa, se ha 

estudiado grandes teorías y varios teóricos, que han dado la guía correcta de el 

motivo de este estudio; además, se tuvo que enlazar teorías sobre Investigación 

Formativa que se engranan y direccionan este trabajo en investigación, hacia el 

logro de competencias investigativas; su relevancia práctica, radica en que se 

busca en territorio fortalecer en el estudiante el progreso de la habilidad de 

indagación, por medio de la Investigación para la formación. Metodológicamente, 

se empleará herramientas para recoger y procesar la información; además, se 

podrá aplicar para nuevos proyectos, ya que se verificará su validez y su 

confiabilidad; además, es relevante porque brinda a toda la comunidad 

universitaria, insumos para saber si sus variables e indicadores están ligados; 
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determinando el nivel de actitud existente hacia formarse como investigador y poder 

solucionar problemas del entorno. 

La hipótesis que este estudio busca probar es que el desarrollo de un programa de 

Investigación formativa, mejorará significativamente las competencias 

investigativas en los estudiantes de una universidad en Santo Domingo – Ecuador, 

2023. 

 

El objetivo general del estudio es proponer el diseño de un programa de 

Investigación formativa que tiene como propósito mejorar las competencias 

investigativas en los estudiantes de una universidad de Santo Domingo en la 

República de, 2023; de igual forma, como objetivos específicos se pretende: 

Determinar la relación que existe entre el componente afectivo de la Investigación 

Formativa con las competencias investigativas en los estudiantes de una 

universidad de Santo Domingo en la República de Ecuador en período académico 

2023; Determinar la relación que existe entre el componente cognoscitivo de la 

Investigación Formativa con las competencias investigativas en los estudiantes de 

una universidad de Santo Domingo en la República de Ecuador en período 

académico 2023; Determinar la relación que existe entre el componente conductual 

de la Investigación Formativa con las competencias investigativas en los 

estudiantes de una universidad de Santo Domingo en la República de Ecuador - 

2023. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 
Cruz et al. (2021), en La Plata – Argentina, mencionan que este estudio se propuso 

evaluar cómo se sentían los estudiantes universitarios acerca de hacer 

investigación. Este estudio es cuantitativo, no experimental. El Inventario de 

Actitudes de Investigación Aplicada (EACIN) se utiliza una muestra aleatoria de 40 

estudiantes y consta de 34 ítems fragmentados en las dimensiones: afecto, 

sapiente y porte. Se concluye que los estudiantes deben mejorar su actitud hacia 

la investigación. 

 

Carlín et al. (2020), en Cienfuegos – Cuba revelan los efectos de las estrategias 

implementadas para fortalecer habilidades de indagación en los estudiantes que 

conecten a los participantes en la comunidad universitaria. Un recurso clave para 

esta estrategia es el concurso Premio SENESCYT, que premia la investigación de 

Nivel 3. Los enfoques combinados e integrales junto con entrevistas, encuestas y 

análisis ejecutable facilitan la proyección, cumplimiento y monitoreo de actividades 

estratégicas. Como resultado, desde 2015 a 2017, se realizó un concurso 

interno de premios UG con 419 inscripciones. Se concluyó que el concurso de 

premios en esta universidad es una maniobra para la evolución indagativa de los 

aprendices. 

 

Erazo et al. (2019) en Popayán – Colombia hablaron sobre cómo los profesores y 

estudiantes de psicología de la universidad involucrados en el estudio sintieron y 

manifestaron interés por la formación en investigación (FI). Se realizó codificación 

abierta y análisis estadístico a una muestra de 91 estudiantes de sexto semestre, 

cinco docentes a cargo de temas relacionados con la investigación y cuatro 

instrumentos. Se utilizó una metodología mixta con preponderancia cualitativa y un 

enfoque descriptivo secuencial comparativo. En conclusión, la actitud y el interés 

son dos factores que están interrelacionados porque es más probable que alguien 

se exprese positivamente hacia algo que le interesa. Esto se debe a que cuanto 

más conocimiento adquiera un estudiante o profesor sobre FI, más probable es que 

participarán en actividades de investigación. 

 

Vera et al. (2018) en Riobamba - Ecuador, mencionan que, a partir del trabajo diario 
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del autor con estudiantes y entrevistas personales al final del trabajo, el artículo 

revela la experiencia del autor, trabajo en el cual 64 universidades nacionales 

aportaron a la colección 137 tesis de maestría y licenciatura. La principal conclusión 

indica que la investigación formativa no es priorizada hacia los estudiantes de 

pregrado, por lo que los empleados, luego de obtener los títulos profesionales 

correspondientes, no mantienen el entusiasmo por dedicarse a esta actividad y no 

logran la investigación más importante. metas que son importantes en esta etapa 

académica. 

 

Castro & Hilario (2021) en Lima – Perú en su estudio, mencionan: Se puede 

comprender la AIF en alumnos de nivel superior; pues proponen un modelo de cinco 

dimensiones, que contribuyen a que los estudiantes comprendan el AIF y ofrecen 

una etapa de validación confiable y válida, así como una herramienta práctica para 

descifrar el AIF. 

 

Bravo (2021), en Piura – Perú menciona que el propósito de su estudio es presentar 

la creación de un bosquejo de indagación instructiva que potencie práctica 

evaluadora de los alumnos. De acuerdo con el diseño no experimental de realce 

horizontal, la resolución de problemas es sistema cuantitativo y objeto descriptivo; 

la indagación realizada en el análisis situacional se obtiene mediante la técnica del 

cuestionario; la conclusión es que, en promedio, los estudiantes Intervalos de 

correspondencia muestran un comportamiento muy similar, principalmente: 38,09% 

y 42,86%, respectivamente; la normalidad de los datos entre las dos variables, está 

muy concentrada. Asimismo, el valor determinado por la prueba “r” de Pearson fue 

de 0,824; la cual es positiva; en otras palabras, las variables de investigación 

formativa están significativamente correlacionadas con las habilidades cognitivas; 

mejora el desarrollo investigativo; determinar la importancia de comprensión y uso 

de técnicas indagativas; se propone mejorar la práctica indagativa en los alumnos; 

esto es necesario para desarrollar las competencias. 

 

Cañizares (2021), en Trujillo – Perú, manifiesta que, el objetivo es mostrar que la 

aplicación de estrategias metodológicas basadas en métodos seminario-seminario 

fortalece las destrezas para que los profesores investiguen adecuadamente. Utilizar 

un modelo cualitativo-cuantitativo con énfasis en lo cualitativo en un diseño pre- 
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experimental para comprender los cambios en un grupo de formadores y lo que 

observaron en los estudiantes. La muestra estuvo compuesta por 26 profesores. 

Se concluyó que es posible demostrar que la aplicación de estrategias 

metodológicas basadas en técnicas de seminario, definitivamente desarrollará las 

destrezas indagativas de los profesores de primaria para promover sus metas 

académicas y profesionales en la UNIANDES, Extensión Santo Domingo. 

 

Cama (2019) en Arequipa – Perú en su estudio describe las características de los 

estudiantes de enfermería; además, un análisis de factores y actitudes relacionados 

con encuestas a estudiantes de enfermería. De tipo cuantitativo, descriptivo, 

transversal; se aplicó un test demográfico, un escalafón de actitud tipo Likert 

acondicionada, a 80 pasantes del programa de enfermería de la institución 

investigada. El estudio menciona que un 58,8% de las enfermeras en formación 

perciben negativamente la investigación científica y el 41,3% de las enfermeras en 

formación reaccionan de forma positiva hacia esta disciplina. Se concluye que 

existe evidencia estadística factores como edad, género, dificultad para investigar, 

participación en la actividad investigativa y número de artículos de investigación 

publicados se relacionan con las actitudes estudiadas. 

 

Este estudio está sustentado a nivel cuantitativo bajo el paradigma positivista, que 

a decir de Ricoy (2006), este respaldará a la investigación que utiliza medios 

estadísticos para demostrar una hipótesis; en cuanto a bases teóricas que 

fortalecen este estudio, se tiene la presencia de varios pensadores; así: 

 

En la Teoría de las actitudes, según Myers (1995), citado en Aldana & Joya (2011) 

son estados mentales internos manifestados en conductas externas. Hay tres 

categorías en las que se pueden clasificar estas respuestas: Afectivo (actitud), 

cognitivo (saberes) y conductual (comportamiento). 

 

En la teoría de la Psicología de la ciencia, Ardila (2005), citado en Aldana & Joya 

(2011) sostiene que, va más allá de la cognición, estudia el contexto del individuo, 

esta explica, los métodos involucrados en la producción científica, como motivación, 

cognición, aprendizaje y comportamiento humano previo a la ciencia. 

 

La Teoría de la Psicología social, según (Allport, 1968), citado en Rizo (2006), 
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sostiene que intenta vislumbrar cómo los pensamientos, sentimientos o 

comportamiento de un individuo se ven influenciados por la figura concreta, 

imaginaria o tácita de distintos individuos. 

 

La Pedagogía perenne realizada por José María Quintana, según Soler & Vilanou 

(2001) señalan que “el valor educativo del aprendizaje está determinado no por la 

significación científica o cultural del conocimiento adquirido, sino por su naturaleza 

formadora, ya que la educación contribuye al progreso ordenado de la humanidad. 

más aún, por la razón humana”. 

 

Una representación social, según Moscovici, citado en Mora (2002), al interpretar 

sus entornos sociales y físicos, las personas usan la lógica. y para congraciarse 

con un grupo o relación para las interacciones sociales en curso. 

 

Ausubel (1976), citado en Rodríguez (2011), menciona que Incluye los procesos 

que emprenden los individuos para crear conocimiento; centrar la atención en lo 

que está sucediendo y la naturaleza del aprendizaje cuando los estudiantes están 

aprendiendo; en términos de condiciones; en sus resultados y valoraciones 

 

La teoría constructivista según Saldarreaga et al. (2016) todo desarrollo cognitivo 

puede verse como la adquisición continua de estructuras lógicas progresivamente 

complejas, que sirven de base para los diversos dominios y circunstancias que el 

individuo maneja a medida que madura. 

 

Según Elizalde et al. (2010), Bruner propuso el aprendizaje por indagación como 

un medio para lograr un aprendizaje significativo, asumiendo que los maestros 

podrían brindar a sus alumnos más oportunidades para el estudio independiente. 

 

En la Teoría del Constructivismo Radical de Ernst Von Glasesferld, citado en 

Serrano & Pons (2011) manifiesta que en la conciencia humana, el sujeto del 

conocimiento no tiene más remedio que construir lo que sabe a partir de su 

experiencia. 

 

según R. Hernández et al. (2014) en la investigación se utilizan una serie de 

procedimientos metódicos, analíticos y empíricos para examinar un fenómeno o 

problema. Además, Nieto et al. (2016) citan la investigación como fuente de 
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verdadero conocimiento y proceso de creación de conocimiento basado en un 

análisis metódico, minucioso y formal. A criterio de Hurtado (2020) la investigación 

frecuentemente emplea técnicas particulares en la búsqueda de conocimiento 

sobre un fenómeno, y estas técnicas frecuentemente combinan datos de varias 

técnicas. Díaz et al. (2017) sostiene que la investigación fomenta el aprendizaje a 

través de la adquisición de nuevos conocimientos, lo cual es fundamental en el 

proceso de preparación de los estudiantes para una carrera profesional. También 

ayuda a fortalecer la relación entre la universidad y la sociedad.; Polo (2015) 

sostiene que el desarrollo del conocimiento y de la actividad científica como 

resultado de la investigación en la educación superior se realiza con mentalidad 

científica, bajo el control de los participantes y aprovechando el fenómeno de la 

cultura académica. 

 

De acuerdo a las opiniones variadas de los autores, se sostiene que investigar es 

un enfoque metódico en el que se adquiere sensatez, a través del estudio de 

fenómenos a través de una variedad de enfoques; siempre encaminados al 

cumplimiento del objetivo propio que tiene la investigación, que es el de ser 

partícipes directos en la búsqueda de solución para la distinta problemática que se 

presenta. Esto es posible, ya que para todo lo que tiene que ver con procesos 

investigativos, por ley y razón, debe existir el vínculo sociedad – universidad. 

 

Para Guerra Molina (2017) una universidad necesita considerar dos factores para 

desarrollar su función investigadora. Por un lado, la formación en investigación; por 

otro lado, la investigación formativa; a su vez, Miyahira (2009) como herramienta 

en el proceso de aprendizaje utilizada por los instructores encargados de instruir 

materias cuyos conocimientos serán validados posteriormente en su vida 

profesional, define a la investigación formativa; mientras Parra (2004) sostiene que 

también puede denominarse como “la culturización investigativa” y como 

“enseñanza indagativa”; para Rojas et al. (2020) es una estrategia pedagógica que 

trata de abordar los problemas a través de la participación activa del docente y del 

estudiante, quien es el encargado de plantear el tema desde su contexto inicial; 

además, para Landazábal et al. (2010) un conjunto de procedimientos conocidos 

como "investigación formativa" permite el crecimiento de las habilidades de 

indagación conectadas a una variedad de habilidades que pueden ser cruciales 
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para la formación en investigación. 

 
Ríos et al. (2010) menciona que la investigación formativa del movimiento 

constructivista fomenta el aprendizaje y la reflexión sobre la cultura y el proceso 

cognitivo, brindando espacio para relacionar prácticas, normas, valores y actitudes 

pedagógicas y cognitivas. Finalmente, Fajardo et al. (2015) aducen que en el 

contexto de un plan de estudios particular, la investigación formativa se define como 

la que se centra en educar a los estudiantes para carreras académicas y 

profesionales. 

 

Según lo manifestado por los autores, la esencia básica y primordial de la 

investigación formativa, es la preparación del estudiantado en la causa de 

preparación hacia la investigación; este proceso, debe ser llevado de forma que el 

docente por media de la utilización de esta práctica pedagógica direccione a los 

estudiantes hacia la consecución de un sin número de habilidades investigativas, 

que los harán partícipes de la búsqueda continua hacia la solución a determinados 

problemas; es sostener, que esta, además de permitir la preparación de los 

estudiantes, les permite ser entes de gran valía para la sociedad, ya que por medio 

del planteamiento de proyectos, ayudan a solucionar los problemas que aquejan a 

una determinada comunidad. 

 

Orozco (2016) manifiesta que el término "investigación formativa" describe la 

investigación utilizada como una herramienta de enseñanza y aprendizaje. Su 

objetivo es difundir información ya conocida por los estudiantes y alentarlos a 

aplicarla a sus conocimientos (aprendizajes o habilidades adquiridas); por su parte, 

Díaz et al. (2017) manifiestan que esta disciplina tiene como finalidad crear 

profesionales innovadores que puedan pensar críticamente, sean capaces de 

aprender durante toda la vida y sean inquisitivos sobre problemas y cuestiones para 

encontrar soluciones a los problemas que puedan surgir en su campo de 

especialización; de igual manera Orozco (2016) sostiene que la investigación 

formativa promueve las aptitudes necesarias para el aprendizaje permanente, que 

son necesarias para actualizar los conocimientos y habilidades de los 

profesionales; este criterio, lo fortalece Fajardo et al. (2015), cuando manifiestan 

que la investigación formativa tiene como finalidad mejorar la calidad de la 
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educación, fomentar el desarrollo y mejoramiento de las estrategias de enseñanza 

y, con la ayuda de la gestión, elevar la rentabilidad de los servicios prestados. 

 

Turpo-Gebera et al. (2020) sostienen que otra finalidad de la investigación formativa 

es a través de un semillero o como participante en un proyecto de investigación de 

un grupo o instituto de investigación, reconocer investigadores potenciales y 

atraerlos al proceso de investigación. 

 

Según Miyahira (2009) al alentar a los estudiantes a incorporar los conocimientos 

existentes en su aprendizaje y transferirlos, la investigación formativa tiene como 

objetivo ayudar a los estudiantes a adquirir las habilidades para el aprendizaje 

permanente, que es esencial para el mantenimiento de sus habilidades académicas 

y profesionales. Londoño (2011) alude que el objetivo principal de la investigación 

formativa es desarrollar habilidades relacionadas con las tareas de investigación en 

entornos no académicos, es decir, analizar temas relevantes para su profesión en 

entornos reales; además, según Bernal et al. (2018) debido a que restringe las 

habilidades básicas de razonamiento, interpretación y proposición, lo que a su vez 

elimina las habilidades de pensamiento complejo y crítico, la indagación formativa 

fomenta el desarrollo de habilidades de investigación. 

 

De acuerdo a lo que los autores mencionan, se puede manifestar que la finalidad 

básica que tiene la investigación formativa es aportar situaciones que les permitan 

experimentar nuevas circunstancias, que a su vez, le permiten la adquisición, 

organización y fortalecimiento del conocimiento durante su etapa o abordaje del 

conocimiento investigativo; por ende, obtendrán un verdadero perfeccionamiento, 

que en el futuro les permitirá ser los profesionales que necesita la sociedad con 

capacidad paliativa de la problemática presente en su núcleo social o comunitario. 

 

Miyahira (2009) menciona que esta se distingue por el hecho de que el agente 

investigador es un estudiante y la investigación es guiada y dirigida por un mentor; 

en la misma línea, Carvajal (2016) añade: destaca la importancia de los temas 

desarrollados, lo que permite a los estudiantes usar toda su energía para analizar 

los problemas, ya que hay problemas en diversas situaciones y, en segundo lugar, 

destaca el hecho de que el diálogo es una característica de encontrar soluciones 

que permitan a los profesionales funcionar en la sociedad. 
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Para Orozco (2016) otra característica de la investigación formativa es que es una 

investigación que el tutor guía y dirige como parte de su rol de instrucción mientras 

emplea agentes de investigación que son colegiales en lugar de investigadores. 

Orozco (2016) fortalece lo manifestado en líneas atrás y añade que existe una 

correlación directa entre la formación en investigación y el desarrollo de las 

habilidades de los estudiantes en la observación, descripción y comparación, así 

como en la interpretación, análisis y búsqueda de preguntas sin respuesta. 

 

Miyahira (2009) menciona que es dirigida y orientada por profesores como parte de 

sus funciones docentes, y los agentes de investigación son aprendices más que 

investigadores, estas son dos características adicionales significativas de la 

investigación formativa. 

 

Según Robalino (2017) hay dos aspectos fundamentales de la investigación 

formativa. Uno es que la investigación es supervisada por el instructor como parte 

de sus deberes de instrucción y que los investigadores son aprendices en lugar de 

profesionales; Parra (2004) esta integra tres dimensiones: las técnicas didácticas, 

para promover un adoctrinaje íntegro y significativo; el estilo docente, aquí el 

docente es un guía, orientando al estudiante; finalidad específica de formación, los 

estudiantes deben alcanzar actitudes, habilidades y competencias necesarias. 

 

También, según el Consejo Nacional de Acreditación (CNA, 1998) enlista tres 

características de la investigación formativa: Reconocer que los estudiantes 

adquieren conocimientos durante el proceso de aprendizaje, reflexionar sobre las 

actividades de enseñanza y garantizar que los docentes estén siempre actualizados 

sobre los últimos avances en sus campos de especialización 

 

Finalmente, Abella et al. (2022) afirman que el uso de métodos científicos en la 

investigación y la instrucción son tres de sus rasgos y cuyos agentes investigadores 

son aprendices. Formación para la investigación científica, el alumno busca 

soluciones a problemáticas y enigmas. 

 

En toda la argumentación mencionada por los escritores aludidos, se puede notar 

que la investigación para la formación tiene características muy variadas, pero 

tienen la especificidad de que todas realizan un direccionamiento específico hacia 
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el cumplimiento del proceso de aprendizaje que todos y cada uno de los docentes 

deben llevar delante de modo que los aprendices logren que su proceso 

cognoscitivo se cumpla de manera óptima y de esta forma se puedan encaminar a 

una verdadera etapa de formación como estudiantes de investigación en la 

actualidad y como verdaderos profesionales investigadores en el futuro; lo que, les 

permitiría aportar al engrandecimiento del país. 

 

Para Castillo (2021) realizando una aproximación acerca de la investigación 

formativa, sostiene que en general, un investigador aborda los temas de 

investigación de manera estratégica, teniendo en cuenta los métodos de 

investigación, las estrategias de investigación y la alfabetización en investigación. 

Además, para PUCP (2020) para hacer frente a las dificultades y complejidades de 

los campos de la fenomenología y la educación, en particular de sus prácticas 

docentes, los futuros profesionales necesitarán desarrollar las habilidades 

investigativas en las que se centra la investigación formativa. 

 

Los autores de una manera muy adecuada sostienen que cuando se hable de 

investigación formativa, está siempre estará poniendo su mirada hacia el futuro 

profesional de los estudiantes; es decir, que, en el presente, se encarga del 

desarrollo de destrezas y capacidades para la investigación; utilizando una gran 

variedad de estrategias, que a futuro permitirán que el estudiante se convierta en 

un excelente profesional con capacidad investigativa y solucionadora de 

problemas. 

 

En cambio, Miyahira (2009) hablando de esta temática, manifiesta que su objetivo 

es difundir el conocimiento y establecer una presencia entre los estudiantes. Se 

caracteriza por la investigación conducida y guiada por el profesorado, y sus 

agentes de investigación son aprendices y no profesionales de la investigación. 

 

En cambio, para Velandia et al. (2017) esta tiene como propósito contribuir a 

fortalecer la relación entre la investigación educativa y la práctica profesional al 

abordar los problemas de los futuros cursos y marcos profesionales de los 

estudiantes; además, Parra (2004) menciona que transmitir conocimientos y animar 

a los alumnos a incorporarlos a su aprendizaje son dos objetivos de la formación 

investigadora 
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Este ciclo es denominado instrucción a través de la investigación. Como se ha 

notado en los manifiestos de los autores, el propósito que tiene la investigación 

formativa es que el estudiante se apropie de la manifestación difundida, lo 

transforme en conocimiento, ya que con ello la enseñanza que se recibe a través 

de la investigación, dará los frutos que se esperan conseguir desde el momento de 

diagnosticar algún problema y encaminarse a su planificación, diseño, ejecución y 

resolución. 

 

Añadiendo a lo mencionado anteriormente, el Consejo Nacional de Acreditación de 

Colombia (CNA, 1998), plantea que de acuerdo con esto, el objetivo de la 

investigación formativa es "producir conocimiento significativo en un contexto 

paradigmático; nuevo conocimiento general"; mientras que, para Eudaldo Espinoza 

(2020) tiene como objetivo brindar una oportunidad de aceptarlo por uno mismo, 

respaldado por los valores admirables del asombro y la curiosidad, así como una 

pedagogía que suscita preguntas y escepticismo. 

 

Finalmente para Anzola (2007) la investigación formativa tiene como objetivo: 

Promover el desarrollo de las habilidades necesarias para tal trabajo, a saber, 

observación, búsqueda, selección y sistematización de información, integración de 

conocimientos y transferencia de aprendizajes, flexibilidad y adaptabilidad 

interdisciplinaria y aplicación de conocimientos. 

 

Para que la finalidad para la que se hace presente la investigación formativa se 

cumpla, se debe tomar un énfasis muy preponderante en la actitud que docentes y 

estudiantes tengan hacia llevar de una manera oportuna y adecuada, el proceso de 

formarse para la investigación que se da en la investigación formativa; lo cual, 

desemboca en aportar o no a la solución de la problemática existente en el ámbito 

formativo en la investigación propiamente dicha; es allí que Chacón (2020) 

manifiesta que las actitudes de los profesores y estudiantes hacia la investigación, 

ya sean positivas, negativas o neutrales, se definen como influenciadas por factores 

cognitivos, afectivos y conductuales. 

 

Además, Chacón (2020) manifiesta que hay dos factores principales que afectan la 

actitud: la educación que recibió en la escuela y la educación que está recibiendo 

actualmente. La actitud no es algo con lo que se nace; este criterio, es fortalecido 
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por Ortega et al. (2018) quienes sostienen que la actitud no nace con el alumno; 

más bien, depende de una serie de factores, incluida la motivación interna, las 

condiciones físicas y organizativas de la institución y, en gran medida, el proceso 

de aprendizaje por el que pasan. 

 

En relación a la Apropiación conceptual, Rokeach (1968), citado en Cama (2019) 

se refiere a conducir creencias e ideas, conocimientos, habilidades, nociones y 

métodos aliados a la formación investigativa; el cual, está asociado con la parte 

cognitiva de la actitud 

 

Así mismo, el comportamiento de aprendizaje, según manifiestan (Rosenberg & 

Hovland, 1960; Morales, 2006), citado en Cama (2019) es la predisposición al 

fortalecimiento de actividades y estrategias encaminadas a crear educación 

relacionada con el aprendizaje; esto significa buena actitud y voluntad de trabajar 

duro para adquirir conocimientos relevantes. Este factor está relacionado con el 

componente conductual. 

 

Al hablar sobre Exploración sistemática, según Rodríguez (1991), citado en Cama 

(2019) describe la capacidad para investigar y evaluar una situación o fenómeno, 

determinar e investigar sus causas y efectos; corresponde planificar, organizar 

ideas, identificar variables y búsqueda de soluciones. Así, la investigación 

sistemática se refiere a los componentes cognitivos. 

 

Finalmente, para Rodríguez, (1991) & Robbins, (2004), citado en Cama (2019) 

habilidad percibida, capacidad que está relacionada con la indagación formativa, se 

relaciona con las opiniones de los estudiantes sobre sus habilidades y rasgos 

epistémicos, metacognitivos, psicomotores o socioemocionales. 

 

Para finalizar, según Arellano et al. (2017), una actitud saludable hacia la 

investigación dotará al estudiante de habilidades académicas, fomentará la 

resolución sistemática de problemas científicos, ayudándolos a enfrentar desafíos 

y desarrollar requisitos académicos, incluidas las tesis, con confianza y actitud 

crítica. 

 

Sin lugar a dudas, el éxito formativo de los nóveles como investigadores, radica en 

la forma como el alma mater y concretamente los docentes lleven a cabo o realicen 
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el proceso de abordaje académico de los investigadores aprendices; ya que, de la 

motivación que impregnen en el estudiante, dependerá su desarrollo evolutivo en 

lo que tiene que ver a la obtención de destrezas y aptitudes que debe ir adoptando 

a lo largo de la etapa de formación. Esto quiere decir, que, si el trabajo realizado 

por el docente en el sistema de indagación formativa con los estudiantes ha sido 

bueno, con mucha certeza se puede pensar en que en el futuro se tendrá muy 

excelentes profesionales e investigadores. 

 

Por su parte, en la segunda variable; se hace referencia, a competencia; es decir, 

según Patiño (2017) , la competencia, la habilidad o el comportamiento pueden ser 

un factor importante porque significa que ya no se espera que el aprendiz solo sepa, 

sino que cumpla con ciertos estándares y actúe en consecuencia de forma moral. 

Por otro lado, para Sanmartín (2011), citado por Ortiz et al. (2021) la competencia 

es una mejora significativa sobre el conocimiento conceptual, procedimental y 

basado en actitudes que tradicionalmente se ha enseñado en las escuelas en lugar 

de ser una estructura burocrática completamente nueva. 

 

En cambio, para D. Rodríguez et al. (2017) corresponde a lo que un individuo 

consigue tras combinar sus saberes, destrezas, cualidades y características. El 

aprender hace competente, capacita para saber, saber hacer, saber comunicar y 

saber hacer para saber. Mientras que para Jaik (2013), es aliar sapiencias, formas, 

prácticas y motivaciones para llevar a la práctica la investigación científica. 

 

De igual forma, Álvarez & Arias (2016), sostienen que su ejecución está predicada 

en la movilización del saber conceptual, que se define como saber saber, y el saber 

actitudinal, que se relaciona con el saber ser; además, según Tacca (2011), citado 

por Luna & Ramos (2018), saber hacer son las habilidades, capacidades y 

destrezas utilizadas a partir del conocimiento interiorizado; la forma en que un ser 

actúa en ambientes particulares, que refleja sus valores y actitudes, demuestra su 

capacidad para sobrevivir y convivir. 

 

Para Levy – Leboyer (1996), citado en Enrique Espinoza et al. (2016) “Una tarea o 

situación de trabajo, un conjunto de conductas organizadas dentro de una 

estructura mental que es relativamente estable y puede ser movilizada cuando sea 

necesario, vinculándolas a actividades”, es lo que se entiende por capacidad. 



18  

De acuerdo a lo manifestado por los autores, la competencia es en sí la forma en 

que los estudiantes pueden realizar investigaciones de alta calidad gracias a la 

adquisición de habilidades, capacidades y competencias, ya que tiene a su haber 

los insumos y las herramientas que se necesita, para que el ámbito educativo, sea 

concebido como una pasión en la que se tiene la oportunidad y posibilidad de 

ayudar y que la investigación, no sea vista como un fantasma al cual todos le huyen. 

Si el estudiante adquiere las competencias necesarias, de seguro irá 

apasionándose por investigar hasta cambiar su etiqueta de aprendiz a experto. 

 

Para Núñez (2019) Mediante el uso de la indagación científica, la competencia de 

indagación se refiere a la capacidad de movilizar conocimientos (conocimientos, 

habilidades, valores y actitudes) para resolver problemas que son específicos de 

un contexto dado; en tanto que Enrique Espinoza et al. (2016) sostiene que para 

llevar a cabo proyectos significativos que atiendan las necesidades de la 

comunidad, las habilidades de indagación buscan la autonomía individual y están 

enfocadas a la autorrealización del sujeto 

 

Así mismo, dando ya un mayor aporte al desarrollo de competencias investigativas, 

según M. Hernández et al. (2019), estos evalúan el desempeño en el proceso de 

investigación como el comportamiento y la capacidad de utilizar información y 

recursos para tareas o actividades, responder de manera adecuada y crítica a las 

circunstancias, y producir trabajo mental y exploración. 

 

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(2006),citado en Chávez et al.( 2022) se puede describir como "la capacidad de 

aplicar el propio conocimiento científico y utilizar este conocimiento para descubrir 

preguntas, obtener nuevos conocimientos, explicar fenómenos científicos y sacar 

conclusiones basadas en evidencia sobre cuestiones científicas. 

 

Haciendo alusión a lo mencionado, se puede añadir que el aprendizaje o desarrollo 

de habilidades investigativas es muy importante para los alumnos en el proceso 

académico, ya que según lo manifiestan Hernández et al. (2019), el 

perfeccionamiento de destrezas de investigación en escolares universitarios 

revisten mucha utilidad a las instituciones educativas deben considerar. Por 
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aquello, el plan de estudios debe incluir materias cuyos resultados de aprendizaje 

contribuyan a la adquisición de habilidades investigativas. 

 

Al mismo tiempo, según Z. García & Aznar (2019) cuando hablamos de 

competencia investigativa educativa, las habilidades de investigación deben ser 

integrales, adaptables, éticas, flexibles, creativas, interdisciplinarias, 

multifuncionales y complejas. También, Aznar et al. (2011) citado en Z. García & 

Aznar (2019), sostienen que, estas se desarrollan contextualizadamente e 

incorporan las características del grupo profesional previsto, así como los requisitos 

externos que se le imponen. Para avanzar en un determinado perfil profesional se 

deben promover ciertos conocimientos, actitudes y presunciones. 

 

Siguiendo en la senda de las Competencias Investigativas, Guamán et al. (2020) 

sostiene que estas son caracterizadas con un enfoque complejo y crítico de todos 

los aspectos del tema que se investiga y cambia. Además, el mismo autor Guamán 

et al. (2020) menciona que para apoyar este tipo de formación, se necesita un 

enfoque crítico y sofisticado, que comprenda la integridad y la transversalidad 

involucradas; a su vez, Arzuaga et al. (2022) relata que la competencia es 

multifacética (disciplina, investigación formativa, transversal, historia cultural, 

dialéctica lógicamente interpretativa, holística), lo que sugiere que no ha habido 

mucho acuerdo sobre cómo definir las competencias y que se necesita hacer más 

para fomentar la integración conceptual y reflexión. 

 

Por su parte Marrero & Pérez (2014) Para lograr estas competencias, los maestros 

utilizarán métodos de enseñanza para equipar a los estudiantes con herramientas 

de investigación y el conocimiento necesario. Este trabajo debe basarse en 

contenidos académicos y configurarse sistemáticamente como un proceso 

curricular integrador, interdisciplinario y transversal. 

 

Por su parte Guamán et al. (2020) la formación y crecimiento de la competencia 

investigativa es un proceso multifacético que involucra una combinación de factores 

curriculares e institucionales, profesionales y subjetivos (indicadores de la 

motivación y vinculación de cada estudiante con los proyectos de vida) relacionados 

con conceptos científicos y técnicas de gestión. 
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A esto Z. García & Aznar (2019) añaden que además de ser holísticas, dinámicas, 

evolutivas y éticas, las oportunidades de investigación deben ser transferibles, 

flexibles, creativas, horizontales, multifuncionales y complejas. 

 

Desde su óptica Romero et al. (2021) sostiene que estas son imprescindibles en 

toda universidad; la expansión de la investigación en todo el espectro educativo, 

brindando a los estudiantes y maestros las herramientas que necesitan para 

profundizar en los temas elegidos, producir nuevos conocimientos o avanzar en lo 

que ya saben; a esto el mismo autor Romero et al. (2021) añade: 

 

la educación superior tiene como objetivo fomentar el progreso de habilidades 

investigativas, pero sus resultados más evidentes provienen de la realización de 

proyectos de grado y proyectos finales de investigación en una variedad de 

disciplinas, donde los estudiantes deben demostrar cómo aplicaron los métodos de 

investigación científica al problema. 

 

Dentro del proceso de formación y en la adquisición de las habilidades indagativas 

que debe desarrollar el intelectual en formación, se deben aprender y dominar las 

siguientes habilidades fundamentales: cuestionamiento, observación, reflexión, 

habilidades objetivas, habilidades técnicas, interpersonales, cognitivas, 

procedimentales, analíticas y de comunicación. 

 

Castillo (2011) manifiesta que las competencias para preguntar buscan 

esencialmente aprender a formular preguntas que se ajusten tanto a la lógica de 

verificación (investigación cuantitativa) como a la lógica de descubrimiento 

(investigación cualitativa) 

 

La misma autora Castillo (2011) señala que la capacidad de enfocar las propias 

observaciones para poder tomar decisiones informadas sobre qué registrar se 

conoce como habilidades de observación. 

 

Por su parte, García & Veleros (2012) relatan que las competencias reflexivas 

consideran la reflexión como una práctica de renovación auto constructiva que 

involucra la capacidad de los docentes para evaluar críticamente su propio 

comportamiento, identificando avances, limitaciones y brechas en el desarrollo de 

la función pedagógica. También Luque et al. (2012) Afirman que siendo proactivos, 
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los investigadores pueden ofrecer remedios para problemas que han sido 

identificados utilizando conceptos y técnicas de investigación (interpretativos o 

críticos). S. Castillo (2011) manifiesta que las competencias tecnológicas tienen que 

ver con qué tan bien el investigador puede elegir y controlar cómo se recopila la 

información, así como qué tan bien puede usar el software para analizar la 

información y presentar los hallazgos. 

 

Ollarves & Salguero (2009) mencionan que las competencias interpersonales 

sugieren que dado que todas las acciones y decisiones están sujetas a diferentes 

juicios, todas requieren el consentimiento, la inclusión, la participación y la 

coordinación de los actores involucrados para crear nuevos productos, actividades 

o servicios confiables. Para Castillo (2011) las habilidades de pensamiento y las 

diferentes opciones de investigación se forman a través de procesos cognitivos e 

intelectuales, que se relacionan con las habilidades cognitivas. 

 

Al mismo tiempo, para Castillo (2011) manifiesta que las competencias 

procedimentales buscan investigadores que puedan completar una serie de pasos 

o fases en el proceso de investigación, incluyendo el diseño, la validación mediante 

experimentos, si es necesario, y finalmente la sistematización de los hallazgos. 

 

Hurtado citado en Ollarves & Salguero (2009) establece que mejore sus habilidades 

analíticas para que pueda clasificar entregables de acuerdo con los hallazgos de 

los análisis de necesidades récord. 

 

Para finalizar, las habilidades expresivas según Balbo (2000) se utiliza para 

describir a los investigadores que pueden producir y comunicar conocimiento a 

partir de su investigación de forma oral o escrita, utilizando un flujo lógico y un uso 

adecuado del conocimiento que se va a comunicar. 

 

Es muy seguro que con la adquisición y perfeccionamiento de todas estas 

competencias, tanto docentes que realizan el papel de guías, orientadores o 

facilitadores, como estudiantes se vuelven mejores para responder a las demandas 

de la investigación conceptual y metodológica en el campo de la educación y de 

esa forma, aportar por medio de la investigación, a aportar de manera muy 

significativa en el descubrimiento, planteamiento y solución de la problemática 
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existente en algún campo específico, que necesita de la intervención urgente de 

investigadores para que se pueda reducir la brecha existente entre lo ideal y lo real. 
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III. METODOLOGÍA 

 
3.1. Tipo y diseño de la investigación. 

 
Por sus fines, este estudio, será una investigación aplicada, básica, la cual según 

CONCYTEC (2020), tiene como propósito describir los recursos (métodos, 

formalidades y técnicas) los que permiten al saber científico satisfacer una 

insuficiencia conocida. A través de procedimientos plenamente reconocidos y 

establecidos con precisión, estas condiciones ayudarán a satisfacer las 

necesidades de individuos o grupos sociales. 

 

Para que una investigación se pueda abordar de manera adecuada, existen tres 

enfoques, que a decir de R. Hernández et al. (2010) son: cuantitativo, cualitativo y 

mixto; para este estudio, se aborda el enfoque cuantitativo que según Ramírez et 

al. (2018), se utiliza para encontrar patrones en fenómenos específicos, el análisis 

estadístico y el uso cuantitativo de la recopilación de datos se utilizan para probar 

hipótesis basadas en mediciones numéricas. Según Sousa et al. (2007), la 

investigación es de naturaleza descriptiva porque no manipula variables ni busca 

relaciones causales sino que observa, describe y confirma aspectos de un 

fenómeno. 

 

El diseño de investigación es no experimental porque, según José Arias & Covinos 

(2021), no muestra los estímulos o condiciones experimentales a las que se 

exponen las variables en estudio, y los objetos de investigación se evalúan en un 

medio natural sin cambios. circunstancias; Las variables del estudio no fueron 

manipuladas. 

 

Además, es de corte transversal, ya que a decir de Arias & Covinos (2021) ya que 

acopia la información en momento único y vez única; en la misma línea, R. 

Hernández et al. (2014) sostienen que su finalidad es describir variables y examinar 

su ocurrencia e interacciones a lo largo del tiempo. 
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3.2. Variables y Operacionalización de las variables 

Variable independiente: Investigación Formativa. 

Ríos et al. (2010) se refirieron a la investigación formativa como parte de una 

orientación constructivista que estimula el aprendizaje, promueve la reflexión sobre 

el proceso y la cultura cognitiva, y crea suficiente espacio para prácticas, normas, 

valores y actitudes relacionadas con la enseñanza y el aprendizaje. 

 

Definición conceptual: Chacón (2020) explica que las condiciones previas incluyen 

la actitud del docente y del alumno hacia la investigación formativa, que puede ser 

positiva, negativa o neutra. También se menciona que estas actitudes están 

influenciadas por los componentes cognitivo, afectivo y conductual. 

 

La variable investigación formativa, utilizó el cuestionario adaptado de una escala 

que mide actitudes, elaborado por Aldana et al. (2017); que mide las dimensiones: 

afectivo, cognoscitivo, conductual; estuvo, compuesto por 25 Ítems y cinco 

categorías: siempre (5), casi siempre (4), rara vez (3), alguna vez (2), nunca (1). 

 

Variable dependiente: Competencias Investigativas: 

 
Balbo (2000) recomienda enseñar a través de la investigación, desde la práctica, 

teniendo en cuenta las dimensiones pedagógica, epistemológica y comunicativa, y 

afirma que pensar la investigación presupone la convergencia de saberes teóricos, 

que es el fundamento de la práctica investigativa. Sin embargo, también llama la 

atención sobre la necesidad de darle un sentido reflexivo y percibirlo como un 

proceso de construcción y reconstrucción continua. 

 

Definición conceptual: Álvarez & Arias (2016), sostienen que su ejecución está 

predicada en la movilización del saber conceptual, que se define como saber - 

saber, y el saber actitudinal, que se relaciona con el saber ser; además, según 

Tacca (2011), citado por Luna & Ramos (2018), saber hacer son las habilidades, 

capacidades y destrezas utilizadas a partir del conocimiento interiorizado; la forma 

en que un ser actúa en ambientes particulares, que refleja sus valores y actitudes, 

demuestra su capacidad para sobrevivir y convivir. 
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La variable Competencias Investigativas, utilizó un cuestionario adaptado de Luna 

& Ramos (2018) que mide las dimensiones: conocimientos, actitudes, capacidades; 

estuvo, compuesto por 25 Ítems y tres categorías: mucho (3), poco (2), nada (1). 

 

(Anexo 1. Matriz de Operacionalización de las variables). 

 
 

3.3 Población, muestra y muestreo 

 
3.3.1. Población. 

 
Según Jesús Arias et al. (2016), una población es un conjunto de condiciones 

definidas con precisión, restringidas y accesibles que se utilizarán como guía para 

seleccionar una muestra y cumplirán con un conjunto predeterminado de requisitos. 

Lo determina las preguntas y objetivos de la investigación. Además, López & 

Fachelli (2017) mencionan que es el vínculo de individuos que conforman el espacio 

útil para el análisis de la que queremos sacar conclusiones estadísticas y temáticas 

o teóricas. La población está compuesta por 443 alumnos matriculados en la 

carrera de Derecho en una Universidad de Santo Domingo – Ecuador, 2023. 

 

Tabla 1 

Población de estudiantes de la carrera de Derecho de una Universidad de Santo 

Domingo – Ecuador. 

 Turno  

Semestre 
Mañana Noche 

Total 

Primero 20 17 37 

Segundo 34 23 57 

Tercero 18 9 27 

Cuarto 33 27 60 

Quinto 11 39 50 

Sexto 20 27 47 

Séptimo  48 48 

Octavo  78 78 

Noveno  39 39 

Total 136 307 443 

NOTA: Información proporcionada por Secretaría de una Universidad de Santo 

Domingo – Ecuador. 
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Ramiro & García (2016), manifiestan que los métodos de inclusión y exclusión, se 

aseguran de que los métodos utilizados sean válidos y se tendrán en cuenta los 

resultados obtenidos durante el proceso para explicar adecuadamente el proceso. 

También sirven para dotar a los estudios de una mayor calidad académica. 

 

Para Suárez-Obando (2016) utilizando criterios de inclusión, selección de población 

y muestra, características requeridas para realizar trabajos de investigación y una 

guía sobre cómo seleccionamos y buscamos información, se aplican criterios de 

inclusión, diseño y contenido pre elaborado en las encuestas de respuesta. En 

virtud de aquello, para el desarrollo de este estudio serán incluidos los alumnos que 

pertenezcan a la carrera de Derecho; también, muestran un registro de inscripción 

para el período académico octubre 2022 en una universidad de Santo Domingo - 

Ecuador. Es conveniente enfatizar en que la aceptación del individuo a participar 

en este proceso, se la debe sustanciar por medio de un Consentimiento informado. 

 

De la misma forma, los criterios de exclusión están dados por quienes no se 

encuentran matriculados en la carrera de Derecho y que expresen el no desear 

participar del proceso. 

 

En cuanto a criterios de exclusión Jesús Arias et al. (2016) mencionan que se refiere 

a una condición o rasgo mostrado por un participante que tiene el potencial de 

alterar o cambiar el resultado y lo descalifica para participar en el estudio; es por 

aquello, que en este estudio serán excluidos todos los estudiantes de una 

universidad de Santo Domingo - Ecuador, que no estén matriculados en la carrera 

de Derecho en el período académico 2022 y también, quienes expresen el no 

desear participar del proceso. 

 

Hablando de la muestra, según Arias (2012), la muestra es una parte significativa 

y determinada que se obtiene de un conjunto accesible; además, para López 

(2004), la muestra es una porción representativa de la población con 

procedimientos como fórmulas, lógica, etc. para obtener el número de componentes 

de la muestra. De acuerdo a la fórmula aplicada, la muestra es 212 estudiantes de 

la carrera de Derecho de una Universidad de Santo Domingo en la República del 

Ecuador en el período académico octubre 2022. 
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Tabla 2 

Muestra de estudiantes de la carrera de Derecho de una Universidad de Santo 

Domingo - Ecuador 

 

   

 
 
 
 
 
 
 

 
Nota: Cuestionario realizado a estudiantes. 

 
El muestreo según Rodríguez (2012) para inferir actitudes, comportamientos, 

acciones, etc., se utiliza un procedimiento para encuestar a un subconjunto de la 

población, conocido como muestra. 

 

Para este estudio, aunque existen diferentes tipos de muestreo, se trabajará con el 

muestreo probabilístico, ya que a decir de Otzen & Manterola (2017) puede 

determinar la probabilidad de que cada sujeto bajo investigación se incluya en la 

muestra aleatoria utilizando técnicas de muestreo probabilístico. Además, dentro 

de la técnica del muestreo probabilístico, existe una diversidad de tipología; pero, 

por la esencia de esta investigación, se ha decidido trabajar con el Muestreo 

Aleatorio Simple (MAS), que a criterio de Pimienta (2000) en este, cada miembro 

de la población tiene igual posibilidad de formar parte de la muestra. 

 

Para el desarrollo de esta investigación se realizará el muestreo probabilístico 

aleatorio simple; lo cual significa que de los 443 estudiantes matriculados en la 

Carrera de Derecho de una Universidad de Santo Domingo - Ecuador en el período 

académico octubre 2022; se han tomado 212 estudiantes de acuerdo a la aplicación 

de la fórmula correspondiente. 

 

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

 
Hernández & Avila (2020) argumentan en los métodos de recopilación de datos 

como una referencia a procedimientos operativos muy específicos para recopilar 

 Jornada  

Nivel/Semestre 
Matutina Nocturna 

Total 

Sexto 20 27 47 

Séptimo  48 48 

Octavo  78 78 

Noveno  39 39 

Total 20 192 212 
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datos pertinentes a la metodología de investigación empleada, que variará en 

tecnicidad según la investigación que se realice. Además, Yuni & Urbano (2014) 

manifiestan que observar y documentar fenómenos empíricos es el objetivo 

principal de los métodos de recopilación de datos. 

 

Yuni & Urbano (2014) añaden que es estimada como la medida, es una condición 

previa para obtener el conocimiento científico; ante esto, R. Hernández et al. (2010) 

manifiestan que este crea las condiciones para la medición. Transmiten una 

abstracción del mundo físico, de los sentidos, fácilmente percibidos por los sentidos 

directa o indirectamente, y donde todas las experiencias son cuantificables. 

 

En este estudio, como instrumento se utilizará la encuesta; que según Useche et 

al. (2019) es un método para obtener información directa de las personas con 

respecto a un tema de investigación. Además, para Useche et al. (2019) es un plan 

que implica la recolección de datos directamente de quienes están vinculados al 

sujeto de estudio; además, Yuni & Urbano (2014) sostienen que se usa encuestas 

para obtener mucha información sobre un conjunto de temas. El registro de la 

información se realizó directamente en forma escrita, ya sea en un formato 

precodificado o en un formulario generado por los propios encuestados. 

 

Los mismos autores Yuni & Urbano (2014) mencionan que "Una técnica para 

obtener datos pidiendo a los sujetos que proporcionen información relacionada con 

el dominio del mundo real que se está estudiando", se denomina encuesta. 

 

Para medir la actitud hacia la investigación formativa, se utilizará el cuestionario 

adaptado de una escala para medir actitudes, elaborado por Aldana et al. (2017), 

que medirá las dimensiones: afectivo, cognoscitivo, conductual; estará, compuesto 

por 25 Ítems y cinco categorías: siempre (5), casi siempre (4), rara vez (3), alguna 

vez (2), nunca (1). 

 

Para la variable Competencias Investigativas, se utilizará un cuestionario adaptado 

de Luna & Ramos (2018) que medirá las dimensiones: conocimientos, actitudes, 

capacidades; estará, compuesto por 25 Ítems y tres categorías: mucho (3), poco 

(2), nada (1). 
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En cuanto a la validez del instrumento, Hernández et al. (2014) expresan que se 

refiere al nivel con que un instrumento valora efectivamente la variable objeto de 

medición. La validez, permite evaluar las evidencias en el estudio; por esta razón, 

el diseño del instrumento para la medición debe incluir las dimensiones e 

indicadores obtenidas en el estudio; junto al criterio del experto evaluador, dará la 

garantía para aplicar los instrumentos diseñados. 

 

Además, el instrumento debe tener o expresar confiabilidad, que dicho por 

Hernández et al. (2014) es el rigor en que un instrumento brinda resultados sólidos 

y pertinentes. Por aquello, En este estudio se efectuó el cotejo de confianza; porque 

según Hernández et al. (2010) es muy importante que el instrumento que se utilice 

sea confiable; además, según Hernández et al. (2010) se subyuga a 

ordenamientos y cálculos para la generación de coeficientes de confiabilidad. 

Suelen estar entre 0 y 1; en el cual, cero indica falta de fiabilidad y uno máxima 

fiabilidad. 

 

Según los autores, la herramienta para medir la actitud hacia la investigación 

formativa, es confiable en 0,968; mientras que, el instrumento para medir las 

competencias investigativas, es confiable en 0,935. Así mismo, se ha aplicado la 

encuesta piloto, a una cantidad de 40 encuestados y como resultado arroja que el 

instrumento para medir la actitud hacia la investigación, es confiable en 0,84; 

mientras que, el instrumento para medir las competencias investigativas, es 

confiable en 0,86. 

 

En este estudio se determinó la confianza de la herramienta utilizando el Alfa de 

Cronbach: 

 

Tabla 3. 

Nivel de confiabilidad de los instrumentos de acuerdo al método de consistencia 

interna. 

INSTRUMENTOS ITEMS CASOS ALFA DE CRONBACH 

Investigación Formativa 25 40 0.84 

Competencias Investigativas 25 40 0.86 

Nota: Elaborado por: Fabricio Daniel Saltos Pinargote. 
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Tabla 4 

Niveles de confiabilidad 
 

NIVELES DE CONFIABILIDAD (VALORES) NIVEL DE CONFIABILIDAD 

0,53 a menos Confiabilidad nula 

0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 

0,60 a 0,65 Confiable 

0,66 a 0,71 Muy confiable 

0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 

1 Confiabilidad perfecta 

Nota: Elaborado por: Fabricio Daniel Saltos Pinargote. 

 
3.5 Procedimientos. 

 
Para la realización de este estudio en pos de obtener los resultados de una manera 

confiable, se realizará una solicitud al Rector de una Universidad de Santo Domingo 

- Ecuador para realizar una encuesta a los alumnos; elaboración de instrumentos 

para el recojo informacional; aplicación de los instrumentos a los involucrados; 

sistematización de la información obtenida; como también, la realización del trabajo 

estadístico a fin de obtener productos. 

 

3.6 Métodos de análisis de datos. 

 
Utilización del programa de estadísticas de ciencias sociales; SPSS; versión 28.0 

para Windows en la observación y sistematización de la información definida; el 

programa desarrolla de las siguientes actividades: la fidelidad de las variables 

evaluadas; registrar sistemáticamente la información de los sujetos involucrados en 

el estudio; luego se detalló las puntuaciones obtenidas en cada cuestionario 

utilizado; considerando las dimensiones e indicadores de los componentes. 



31  

Tabla 5 

Niveles de validez de las encuestas, según el juicio de expertos 
 

EXPERTOS PUNTAJE PORCENTAJE 

Dr. José Luis Vera Solórzano 300 100% 

Dra. Julia Fabiola Quezada 298 99,3% 

Dra. Cristina Verónica Gordón Torres 300 100% 

Dra. Ludia Marisol Quito Santana 300 100% 

Dra. Betsy Janeth Bravo Cedeño 300 100% 

PROMEDIO DE VALORACIÓN 1498 99,8% 

Nota: Elaborado por: Fabricio Daniel Saltos Pinargote 

 
3.7 Aspectos éticos. 

 
Lineamientos del Comité de Ética, el Manual de Investigación de Productos 

Observables y los parámetros investigativos de la Universidad César Vallejo, 

establecidos por el software Turnitin aplican al estudio. Como parte de estas 

consideraciones se evaluaron aspectos metodológicos, éticos y de respeto a los 

denunciantes. El estudio también destaca las ventajas de ampliar la investigación 

a nivel institucional y en el área de la educación superior. Se aseguró que los 

cuestionarios utilizados se usaron y evaluaron correctamente, y que se identificaron 

tanto los riesgos como los beneficios potenciales, se preservó la confidencialidad 

del caso y, finalmente, se siguieron las convenciones metodológicas y de redacción 

bibliográfica. 
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IV. RESULTADOS 

 
Este apartado nos muestra los cómo se ha estado llevando a efecto las variables 

de este estudio; por medio de la sistematización de los datos obtenidos, una vez, 

que se aplicó las herramientas a los estudiantes de la Carrera de Derecho de una 

Universidad de Santo Domingo en la República del Ecuador en el período 

académico octubre 2022; a continuación, se realiza el análisis respectivo del 

accionar de acuerdo a cada variable que componen el estudio y que han sido 

evaluadas. Dichas variables son: La investigación formativa y competencias 

investigativas. 

 

Con respecto a la variable investigación Formativa, se ha realizado la evaluación 

por medio de una escala valorativa tipo Likert. En el mismo, se analizan las tres 

dimensiones que sirven de base conceptual a la variable: Afectivo, cognoscitivo y 

conductual; del cual se obtiene como resultados de las tres ponderaciones 

porcentuales: 34%, 32% y 34% respectivamente; por medio del cual, se califica el 

resultado final de la variable. 

 

Al realizar la aplicación en el estudio, se tiene como resultado, que se encuentran 

ubicados de la siguiente manera: en el intervalo “Alto” se encuentran un 48,1%; en 

el intervalo “Medio” se encuentran un 51,4%; en tanto que el 0,5% se encuentran 

en el intervalo “Bajo”. Estos resultados permiten tener la apreciación general que 

hay un porcentaje elevado que denotan dominio en la Investigación Formativa; 

pero, a continuación existe un porcentaje aún mayor, que de manera obligada y 

necesaria tiene que hacer todos los esfuerzos posibles para mejorar su dominio de 

la investigación formativa, ya que se encuentran en el rango medio de este análisis 

estadístico; es decir, que de a poco se han ido introduciendo en este mundo, pero 

que les hace falta bastante por mejorar en cuanto a la investigación formativa. 
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Tabla 6 

Resultados de la variable: Investigación Formativa 
 

INTERVALO FRECUENCIA PORCENTAJE 

ALTO 102 48,1% 

MEDIO 109 51,4% 

BAJO 1 0,5% 

TOTAL 212 100% 

Nota: Elaborado por: Fabricio Daniel Saltos Pinargote 

 
La primera dimensión que contiene la Investigación Formativa es Afectivo, su 

resultado expresa que los estudiantes al ser encuestados, se han ubicado en los 

siguientes rangos: intervalo “Alto” 63,7 %; en el intervalo “Medio” se encuentra el 

35,4%; en tanto que el 0,9% se encuentra en el intervalo “Bajo”. 

 

Esta relación estadística, nos demuestra que la actitud afectiva con la que se ha 

trabajado en Investigación Formativa, se encuentra elevada; además, existe un 

porcentaje inferior, que debe esforzarse por que el trabajo que se realiza en 

investigación formativa; puesto que, si no se lo hace con agrado no dará los frutos 

esperados. 

 

Tabla 7 

Resultados de la dimensión: Afectivo 
 

INTERVALO FRECUENCIA PORCENTAJE 

ALTO 135 63,70% 

MEDIO 75 35,4% 

BAJO 2 0,9% 

TOTAL 212 100% 

Nota: Elaborado por: Fabricio Daniel Saltos Pinargote 

 
En lo que tiene que ver a la dimensión cognoscitiva, luego de que se ha realizado 

el respectivo análisis, se tiene que el 56,6 % se encuentran en el intervalo “Alto”; a 

esto se suma que el 43,4% se encuentran en el intervalo “Medio” y finalmente, el 

0% se han posicionado en el intervalo “Bajo”. Esto si bien es cierto nos refleja que 

el trabajo cognoscitivo en lo que tiene que ver con la Investigación Formativa ha 
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despuntado de manera significativa; pero no se puede perder de vista al gran 

porcentaje que se encuentra en el nivel medio, ya que aquello demuestra que aún 

falta mucho trabajo para que los estudiantes obtengan los conocimientos 

significativos que generan el buen manejo y trabajo en Investigación Formativa. 

 

Tabla 8 

Resultados de la dimensión: Cognoscitivo 
 

INTERVALO FRECUENCIA PORCENTAJE 

ALTO 120 56,6% 

MEDIO 92 43,4% 

BAJO 0 0% 

TOTAL 212 100% 

Nota: Elaborado por: Fabricio Daniel Saltos Pinargote 

 
La última dimensión de la variable Investigación Formativa que se analiza dentro 

de este estudio es la conductual, los estudiantes encuestados han brindado los 

siguientes resultados: en el intervalo “Alto” se encuentra el 38,2 % de los 

encuestados; el 61,3% se encuentra en el intervalo “Medio”; en tanto que el 0,5 % 

está ubicado en el intervalo “Bajo”. Estos resultados nos demuestran que el trabajo 

conductual debe tener un mayor énfasis, ya que la relación Alto – Medio nos 

menciona que el nivel Medio predomina y que se debe fortalecer muchísimo el 

trabajo en los aspectos conductuales de la Investigación Formativa, para que, 

desde esta concepción, se mejore significativamente los procesos formativos en 

investigación. 

 

Tabla 9 

Resultados de la dimensión: Conductual 
 

INTERVALO FRECUENCIA PORCENTAJE 

ALTO 81 38,2% 

MEDIO 130 61,3% 

BAJO 1 0,5% 

TOTAL 212 100% 

Nota: Elaborado por: Fabricio Daniel Saltos Pinargote 
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Prosiguiendo con el análisis estadístico, también se ha evaluado la variable 

Competencias Investigativas en los estudiantes de la Carrera de Derecho de una 

Universidad de Santo Domingo en la República del Ecuador en el período 

académico octubre 2022; la cual tiene como dimensiones: Conocimientos, actitudes 

y capacidades; las cuales, que han sido evaluadas por medio de un cuestionario de 

medición tipo Likert, el cual, ha sido aplicado a los estudiantes pertenecientes a la 

muestra y que son objeto de este estudio. Los resultados estadísticos, son los 

siguientes: El 59% de los estudiantes encuestados se encuentran ubicados en el 

intervalo “Alto”, según los resultados que arrojaron las encuestas; el 40,1% se 

encuentran en el intervalo “Medio”; finalmente, el 0,9% se encuentra ubicado en el 

intervalo “Bajo”. Esta relación nos indica que el mayor porcentaje de la población 

encuestada, si han adquirido las competencias investigativas, ya que en los 

resultados de las encuestas, más de la mitad manifiestan haber adquirido las 

mismas; sin embargo, el trabajo debe continuar con mucho énfasis, ya que casi la 

mitad de toda la población encuestada, denota que sus competencias investigativas 

no están fortalecidas y por ende se debe mejorar sustancialmente; ya que, en todo 

proceso formativo es muy importante, prioritario y preponderante que todos los 

estudiantes obtengan la adquisición de dichas competencias al mismo nivel; 

entonces, de esa manera, todos podrán trabajar productos académicos de muy 

buena calidad.. 

 

Tabla 10 

Resultados de la Variable Competencias Investigativas 
 

INTERVALO FRECUENCIA PORCENTAJE 

ALTO 126 59% 

MEDIO 85 40,1% 

BAJO 2 0,9% 

TOTAL 212 100% 

Nota: Elaborado por: Fabricio Daniel Saltos Pinargote 

 
Analizando la primera dimensión de la segunda variable; es decir, la dimensión 

Conocimientos, tenemos lo siguiente: el 41,5 de los evaluados se hallan ubicados 

en el intervalo “Alto”; el 58,5 luego de responder su encuesta, se encuentran en el 

nivel “Medio”; no existe nadie en el intervalo “Bajo”. 



36  

Este análisis estadístico determina que, en cuanto a conocimientos, si ha existido 

un buen nivel de adquisición; pero, hace falta fortalecer y mejorar los conocimientos 

de los aprendices, y así logren obtener las competencias investigativas. 

 

Tabla 11 

Resultados de la dimensión: Conocimientos 
 

INTERVALO FRECUENCIA PORCENTAJE 

ALTO 88 41,5% 

MEDIO 124 58,5% 

BAJO 0 0% 

TOTAL 212 100% 

Nota: Elaborado por: Fabricio Daniel Saltos Pinargote 

 
En cuanto a la segunda dimensión de esta variable, tenemos lo siguiente: 71,2% 

se ubican en el intervalo “Alto”; el 28,3% se encuentra ubicado en el intervalo 

“Medio” y el punto “Bajo”, se ubica en el 1% de los encuestados. Con esto, se nota 

que los estudiantes en su mayoría, tienen una muy buena actitud hacia el logro de 

las competencias investigativas; pero, existe más de la cuarta parte de los 

estudiantes, que su actitud debe mejorar considerablemente ante la adquisición de 

dichas competencias. 

 

Tabla 12 

Resultados de la dimensión: Actitudes 
 

INTERVALO FRECUENCIA PORCENTAJE 

ALTO 151 71,2% 

MEDIO 60 28,3% 

BAJO 1 0,5% 

TOTAL 212 100% 

Nota: Elaborado por: Fabricio Daniel Saltos Pinargote 

 
La tercera dimensión que se refiere a las capacidades, se ha realizado el análisis 

estadístico, obteniendo los siguientes resultados: el 64,6% de estudiantes 

encuestados, se ubican en el intervalo “Alto”; el 34,5 % se encuentran en el intervalo 

“Medio” y el 0,9% se encuentra en el nivel “Bajo”. Esto hace entender que la 
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capacidad que tienen los estudiantes en la adquisición de competencias 

investigativas se encuentra muy avanzada; pero notablemente se debe mejorar, 

porque hay un buen porcentaje que no ha podido escalar al nivel más óptimo de 

sus capacidades. 

 

Tabla 13 

Resultados de la dimensión: Capacidades 
 

INTERVALO FRECUENCIA PORCENTAJE 

ALTO 137 64,6% 

MEDIO 73 34,5% 

BAJO 2 0,9% 

TOTAL 212 100% 

Nota: Elaborado por: Fabricio Daniel Saltos Pinargote 

 
Prueba de normalidad. 

 
Al realizar la prueba de normalidad de los datos obtenidos, relacionados a la 

calificación de los instrumentos aplicados a los estudiantes, se tiene lo siguiente: 

 

Ho. Los resultados que presenta la investigación formativa no son normales en 

comparación con las competencias investigativas en los estudiantes de una 

Universidad de Santo Domingo en la República del Ecuador. 

 

Hi. Los resultados que presenta la investigación formativa son normales en 

comparación con las competencias investigativas en los estudiantes de la una 

Universidad de Santo Domingo en la República del Ecuador. 

 

Se aplica la prueba de normalidad de Kolmogórov – Smirnov; puesto que este 

estudio se realiza con una muestra de 212 personas; esta, es recomendada cuando 

la muestra es más de 50 unidades; está insertada a la estadística inferencial, que 

tiene por objeto, realizar un trabajo sistemático generalizado con la población. El 

nivel de confianza es igual al 95%; siendo el valor de α = 0,05. Si el valor de 

significancia en la aplicación de la prueba correspondiente resulta menor al “α”; 

entonces; se deberá aceptar la hipótesis alternativa (Hi) y rechazar la hipótesis nula 

(Ho). 
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Tabla 14 

Prueba de Normalidad Kolmogórov - Smirnov 
 

Variables 
Kolmogórov - Smirnov 

Estadístico gl Sig. 

Investigación Formativa 0,934 212 0,000 

Competencias Investigativas 0,965 212 0,000 

Nota: Elaborado por: Fabricio Daniel Saltos Pinargote 

 
Dado que ambas variables tienen valores inferiores a " α "; podemos concluir que 

los datos no muestran diferencias significativas, por lo que rechazamos la hipótesis 

nula (Ho) y aceptamos la hipótesis alternativa (Hi). Ambas variables también 

mostraron una distribución normal del comportamiento de respuesta resultante. 

 

Prueba de hipótesis de correlación. 

 
En lo que respecta a la correlación entre las variables objeto de este estudio y que 

se están analizando, se tiene lo siguiente: 

 

Ho: No existe una relación significativa entre la investigación formativa y las 

competencias investigativas en los estudiantes de una Universidad de Santo 

Domingo en la República del Ecuador. 

 

Hi: Existe una relación significativa entre la investigación formativa y las 

competencias investigativas en los estudiantes de una Universidad de Santo 

Domingo en la República del Ecuador. 

 

Para comprobar esta relación, ha sido preciso valerse de la prueba estadística “r” 

de Pearson; luego, del respectivo análisis, se tiene: 
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Tabla 15 

Correlación entre Investigación Formativa y Competencias Investigativas 
 

R de Pearson 
Logro de Competencias 

Investigativas 

 Coeficiente de correlación 0,33 
Investigación    

Formativa    
Sig. (Bilateral) 0,000 

 N 212 

Nota: Elaborado por: Fabricio Daniel Saltos Pinargote 

 
Existe una relación significativa entre investigación formativa y competencias 

investigativas en los estudiantes de una Universidad de Santo Domingo – Ecuador; 

ya que, la tabla 14 nos muestra que la significatividad (bilateralidad = 0,000) es 

menor al 0,005. El parámetro menciona que Si el “α” es mayor a 0,05; se acepta la 

hipótesis nula y el “α” es menor que 0,05 se rechaza. En virtud de aquello, se ha 

rechazado la hipótesis nula, aceptando la hipótesis alterna. 
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V. DISCUSIÓN 

 
Una vez realizado el respectivo análisis, se puede aseverar que, en cuanto a los 

objetivos diseñados en el estudio, se desarrollan de acuerdo a lo dispuesto; es así, 

que el estudio devela que los productos obtenidos, son caracterizables con los de 

Bravo (2021), quien propone un modelo de investigación formativa que busca que 

los estudiantes mejoren su competencia indagativa, en este se establece la 

existencia de relacional positiva, los cuales se los ha podido comparar con los 

obtenidos en este trabajo investigativo. La significancia bilateral = 0,000 y una 

prueba correlacional “r” de Pearson de 0,824 muestran que la concentración normal 

es elevada en las cifras de ambas variables. Además, la proponente de este estudio 

sostiene debe existir una relación muy significativa con la investigación formativa, 

para la adquisición de aprendizajes que desencadenen en los alumnos una mejoría 

sustancial en la adquisición de sus habilidades indagativas. 

 

Además, estos resultados también se los puede comparar con los que emite Castro 

(2017); la cual, en su estudio revelan una correlación positiva y significativa en los 

siguientes parámetros: r=0,800 y p=0,00; esto en lo que respecta a las habilidades 

investigativas; mientras que, en lo que respecta a satisfacción por la investigación: 

r=0,734 y p=0,00; en lo relacionado a la apropiación conceptual: r=0,666 y p=0,00. 

Con todo esto, el autor describe que, para desarrollar sistemas de trabajo, la 

investigación formativa desde la exploración sistemática es la guía que sirve como 

herramienta e insumo. 

 

De igual forma, los resultado son comparables con los emitidos por Rojas et al. 

(2020), quienes mencionan, que para generar competencias investigativas, es muy 

importante la utilización du una metodología adecuada en el quehacer investigativo; 

para esto, un porcentaje del 83% de docentes mencionan que la motivación hacia 

una verdadera cultura investigativa se la logra haciendo uso adecuado y oportuno 

de variedad de herramientas metodológicas; a esto se suma, que el 68% de 

docentes elaboran proyectos a través de manuales, analizar casos y solucionar 

problemas. Los estudiantes en cambio, en un porcentaje del 91,7% consideran que 

la esta disciplina es significativamente relevante; en tanto que, el 58,3% sostienen 

que paralelamente a la realización de proyectos va el aporte de mejoría de las 
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competencias investigativas. Por todo lo expuesto, el autor tiene la convicción de 

que, amalgamando la enseñanza y exploración, el resultado que se obtiene es 

mejorar los procesos de tipo pedagógico; entonces, la Investigación Formativa tiene 

la justificación de su existencia en impulsar a los novatos la obtención de destrezas 

para investigar. 

Lo mostrado en el estudio, ha tenido congruencia con lo mencionado por Tobón et 

al. (2019), quienes destaca que para la promoción de la cultura investigativa, es 

importante la realización de muy buenas prácticas académicas. Se acentúa la 

formación íntegra en entornos como el comunitario, normativo y el investigativo; 

concluyen que para que exista desarrollo social, debe adquirirse habilidades y 

capacidades comunicativas en los estudiantes, a través de ensayos académicos 

adecuados; para aquello, al estudiante se lo debe hacer la realidad problémica de 

su entorno; para que así puedan ser portadores de soluciones. Es por aquello, que 

el rol fundamental del docente infundir en el estudiante un aprendizaje 

contextualizado en su entorno y las múltiples necesidades existentes. Esto, se lo 

realiza a partir de problemas de la cotidianidad que les permitan ser autónomos y 

flexibles investigativamente hablando; de esta forma tendrán una preparación 

holística y un progreso integral, con aptitud para enfrentar los múltiples desafíos 

que a diario presenta la comunidad. 

Navia (2016) en su estudio encontró una gran cantidad de debilidades en varios 

estudiantes colombianos en la evolución de sus habilidades indagativas; puesto 

que no han podido sobresalir en todo lo concerniente a plantear preguntas, también 

es su debilidad el diseño y el planteamiento de la hipótesis; a esto se añade que no 

tienen el poder de argumentación que todo investigador debe tener desarrollada 

como una competencia investigativa. 

Luján et al. (2022) muestra que en su estudio se describe luego de realizar los 

análisis correspondientes, en la evaluación que se realiza en todas las áreas que 

tienen gran relación con las competencias investigativas, todos los estudiantes han 

podido destacarse; puesto que ninguno alcanzó el logro destacado y tan solo un 

24%, alcanzaron a ubicarse en el logro previsto. Este nivel de logro, expresa que 

los estudiantes tienen la capacidad de utilización de una manera adecuada 

competencias que se relacionan con la redacción científica, tales como: citas, 
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referenciación bibliográfica de acuerdo a algún estilo de redacción, escogitamiento 

del tipo de trabajo académico de acuerdo a la necesidad comunicativa y social. A 

esto se suma que tienen la capacidad de tomar decisiones en la variedad de 

aspectos que se relacionan con la investigación y su método; además, se 

relacionan con situaciones estadísticas; todos los apartados antes mencionados 

abordan enfoques investigativos y tienen también influencia directa con el diseño 

de la investigación, que trae de la mano métodos y herramientas de recopilación de 

valores; también, la población y muestra del estudio; algo, que no se puede dejar 

de lado, es la aprobación de las herramientas diseñadas para recopilar valores; 

también, población y muestras de estudio, tipos de muestreo; como también, 

selección de técnicas estadísticas; como también, del tipo de prueba de hipótesis. 

Rivera et al. (2009) manifiestan que la competencia investigativa requiere una 

variedad de habilidades técnicas, fundamentales y profesionales para adquirir; 

porque, abarca habilidades cognitivas, dominio de herramientas informáticas y 

comunicación oral y escrita en niveles principiante, intermedio y profesional. 

Quinteros et al. (2011) por su parte, sugirieron cuatro habilidades fundamentales 

para realizar investigaciones sociales, incluidas las habilidades para observar, 

cuestionar, analizar y escribir. Flórez (2020) manifiestan que los aprendices que 

participan en la causa investigativa, pueden tener mejores avances acerca del tema 

estudiado, tener progreso en vocabulario, tener dominio técnico de términos y 

fluidez al habla. En el trabajo y el hogar, deben fortalecer sus facultades mentales 

en pos de aprovechar el conocimiento y la experiencia adquirida en soluciones 

funcionales. 

(Pérez, 2012) sostiene que las habilidades de investigación de los dicentes se 

fortalecen de varias maneras clave, incluido el desarrollo de competencias, 

habilidades, capacidades y conocimientos en un campo de estudio particular y 

dentro de un contexto social particular. 

Espinoza (2020) sostiene la convicción de que no se puede ignorar el hecho de que 

los aprendices deben adquirir gradualmente habilidades de indagación para las 

cuales los profesores pueden utilizar la indagación formativa para realizar la 

indagación de una manera rigurosamente científica; este sentido se debe cumplir, 
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para que exista una verdadera adquisición de dichas competencias, que a decir del 

autor Espinoza (2020) habla de la utilidad del material curricular sobre técnicas de 

investigación científica, cuyo objetivo es utilizar técnicas para abordar problemas 

comunes de investigación en ciencias de la educación. En este sentido Espinoza 

et al. (2016), las universidades han tomado como una alternativa de avance, el 

incluir en el currículo la investigación formativa y científica; con la esperanza, de 

que al ser objeto de estudio, que sirva como artífice de cambio, solucionando 

conflictos latentes en el contexto; en especial los relacionados a la profesión. 

Cerda (2007) sostiene que en su concepción original, la investigación formativa fue 

vista como un componente del proceso de preparación teórica, metodológica y 

técnica de la investigación, o formación de recursos humanos en investigación; 

aunque, para Espinoza (2020), la definición de formación es abarcativa y relevante, 

a tal punto, que con aquello se ha ido abriendo camino a que la investigación 

formativa sea mejor valorada y que se tenga un mejor entendimiento de sus 

concepciones y de las bondades que brinda; además, permite tener la capacidad 

de comparar y contrastar, de observar diferencias y semejanzas con relación a la 

investigación científica. De igual forma, beneficia el impulso de destrezas útiles para 

indagar e instruirse (Guamán et al., 2020). 

Según el Ministerio de Educación del Ecuador, el objeto del investigador es estar 

siempre a la vanguardia, en pos de que se pueda expresar y desenvolver en una 

realidad que está en constante movimiento; porque, precisamente, esa dinámica 

permite que se vaya optando por la transformación e innovación educativa; además 

de aquello, la motivación, el ímpetu, el deseo, la vocación que el estudiante tenga 

hacia la investigación, es una de las tareas que el docente universitario debe 

cumplir, para despertar en el alumno todo un cúmulo de cualidades y méritos 

positivos hacia la investigación, haciendo uso de realidades que se viven en el 

contexto en el que se desenvuelve el estudiante; pero contrastándola con otras 

realidades. De esa forma, el estudiante estará siendo direccionado a buscar de 

manera activa y perpetua las alternativas que le permitan dar fin a los conflictos 

existentes. 

La ley orgánica de educación superior del Ecuador establece que el principio de 

calidad determina la búsqueda continua y auto reflexiva del mejoramiento de una 
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cultura de calidad, la provisión y formación colectiva de una cultura de calidad en la 

educación superior, con la participación de las instituciones de todos los niveles. La 

base de la educación superior y los sistemas de educación superior basados en un 

equilibrio entre la docencia, la investigación y la innovación y una conexión con la 

sociedad basada en la pertinencia, la inclusión, la democratización de las 

oportunidades y la igualdad, la diversidad, la autorresponsabilidad, la integridad, la 

democracia, la creación de conocimiento, el diálogo. como conocimiento y guía de 

valores cívicos. 

 

Rivera et al. (2017); señala que el artículo 350 de la Constitución Ecuatoriana 2008, 

establece como finalidad de la educación superior conseguir saberes naturales y 

humanos; basados en la ciencia, saberes ancestrales e investigación, innovación, 

promoción y difusión de cultura tecnológica; para, solucionar problemas 

nacionales”. Y, a decir verdad, lo plasmado en documentos difiere mucho de lo que 

en la realidad se realiza, ya que como se menciona, la investigación universitaria 

hasta ese entonces no cumplía con su finalidad. 

 

Para, Guamán et al. (2020) la formación y crecimiento de la competencia 

investigativa es un proceso multifacético que involucra una combinación de factores 

curriculares e institucionales, profesionales y subjetivos (indicadores de la 

motivación y vinculación de cada estudiante con los proyectos de vida) relacionados 

con conceptos científicos y técnicas de gestión. 

En el contexto de las competencias, el Centro Interuniversitario de Desarrollo - 

CINDA. (2004) afirma que la llamada habilidad general debe ser vista desde tres 

aspectos: básico, intermedio y de graduación. Las competencias básicas se 

adquieren durante la educación básica formal y deben orientarse hacia el logro de 

la educación básica; su fin es leer y alimentarse de conocimientos; estos incluyen: 

escritura, lectura, procedimientos matemáticos prácticos básicos y la capacidad de 

resolver problemas y la capacidad de prosperar en la vida. Habilidades medianas o 

vocaciones generativas, cuya adquisición se considera incierta; porque pueden 

orientarse hacia diferentes planes educativos; sin embargo, el mayor consenso es 

que existen a lo largo de la continuidad de la educación básica y las actividades 

participativas que surgen en el mundo del trabajo. Finalmente, estudiantes de 
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posgrado no mayores; pero si los preceden; competencias de posgrado que 

integran el aprendizaje personal y social. 

Al mismo tiempo, el Centro Interuniversitario de Desarrollo - CINDA. (2004) destaca 

que la formación profesional es necesaria para poder formar para la vida laboral y 

para poder formar para la integración social. La capacidad de lograr la autonomía 

personal es parte de la formación personal; estas habilidades pueden mejorarse de 

manera gradual y continua en el curso del desarrollo intelectual, físico y emocional 

de una persona. Hoy en día, es importante poder apoyarse en la formación social 

para el desarrollo profesional; ayuda a fortalecer las habilidades blandas 

relacionadas con el comportamiento humano, que es un proceso de por vida. 

 

Todos estos rasgos fueron examinados en relación a la investigación formativa, que 

a su vez fue examinada en relación al espacio académico, donde los nóvele se 

encontraban, bajo la dirección de un profesor, infraestructura de estudio. Desde 

esta perspectiva, se deben tomar medidas para fortalecer el desarrollo de 

habilidades de indagación a través de la participación de estudiantes y docentes; 

deben buscar y difundir conocimientos nuevos e innovadores, que también deben 

estar relacionados con el desarrollo tecnológico y, más importante aún, con los 

intereses sociales relacionados; esto debe lograrse a través de la participación en 

las áreas de investigación de la universidad; en consecuencia, diversos 

mecanismos existentes como los centros de investigación. 

Al evaluar diagnósticamente las variables: investigación formativa y competencias 

investigativas presentadas por alumnos de una Universidad de Santo Domingo, en 

la república del Ecuador; se tiene que la investigación formativa; está distribuida de 

forma semejante en sus dos niveles más altos; pero muy alejado en su menor nivel; 

esto es: Alto – 48,10%”; Medio – 51,40%” y “Bajo – 0,50%”; así como se ha 

señalado anteriormente, los alumnos deben de perfeccionar sus habilidades; 

aquello, indica que en cuanto a Actitud, cognoscitivismo y Conducta; falta 

desarrollar mejores capacidades; para ir venciendo esas falencias, se debe 

arrancar ejecutando acciones concretas no muy fuertes; pero que poco a poco 

deben ir aumentando su consistencia para lograr el desarrollo de las capacidades 

que se encuentran débiles. Esto implica, que la actividad practica debe fortalecerse 
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desde la docencia aplicando mejores estrategias que permitan una evolución 

metodológica de la investigación. 

En lo que respecta a la variable competencias investigativas, el análisis realizado 

nos indica que los porcentajes equivalentes a la calificación, presentan una ligera 

variación; puesto que el mayor énfasis se encuentra en nivel “Alto”, con un 59%, el 

nivel “Medio”, en 40,1%; en tanto que el nivel “Bajo”, está ubicado en el 0,9%. Esto, 

nos demuestra que los estudiantes, al igual que en la variable anterior, deben 

profundizar y aumentar esfuerzos y mejorar entre otras cosas la adquisición de 

conocimientos, actitudes y capacidades; esto quiere decir que, de forma específica 

y concreta, los estudiantes deben mejorar en. manejo de paquetes estadísticos, 

organización de conceptos, búsqueda de información, análisis crítico, etc. 

Además, al aplicar los instrumentos, se ha afirmado la premisa de que los 

estudiantes tienen la necesidad de acrecentar en ellos el interés por investigar y 

por examinar los datos obtenidos. Lo primero, permitirá que el estudiante obtenga 

la habilidad observativa y que pueda ejecutar una variedad de acciones tendientes 

a mejorar su desempeño y fortalecer sus competencias investigativas; pero, es muy 

preciso también que el estudiante adquiera la capacidad de poder realizar 

preguntas, como el acceso informacional escrita y digital. El poder de interpretación, 

el estudiante puede obtenerlo, con la práctica investigativa in situ. 

 

Refiriéndose al objetivo del estudio de elaborar una propuesta de un programa de 

investigación formativa para mejorar las competencias investigativas, este se 

sustenta en la adquisición de habilidades indagativas para los alumnos 

universitarios de una Universidad de Santo Domingo, en la República de Ecuador; 

para aquello, se ha diseñado la respectiva propuesta, que se encuentra ubicada en 

el capítulo final del estudio; para su realización, ha sido muy importante la 

información recabada en la valoración inicial y de los respectivos estudios de las 

variables. Dicha propuesta ha pasado por la observación y validación de cinco 

Doctores en el campo de educación; existe la necesidad, de que una vez que se 

ejecute o aplique la propuesta, se vuelva a emplear nuevamente las herramientas 

evaluativas, y determinar si la propuesta ha dado los frutos esperados. 
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La prueba de normalidad de Kolmogórov – Smirnov, da a conocer que, al analizar 

las 2 variables, estas presentan una concentración normal. Entonces, se debe 

precisar la utilización de pruebas paramétricas o no paramétricas, ya que se 

organizan de acuerdo a la disposición; porque, a su vez, está aludida con los 

resultados obtenidos en la aplicación de los instrumentos; para fortalecer el análisis, 

se menciona que los promedios del grupo han mantenido la normalidad, aunque en 

algunos casos, existió altas puntuaciones. También, al superar cincuenta unidades, 

se utiliza la prueba de Kolmogórov – Smirnov; porque, la muestra es de doscientos 

doce unidades. 

 

De igual forma, se ha podido establecer la presencia de una correlación 

representativa entre las dos variables, ósea, que las dos se encuentran 

relacionadas directamente; aquello, nos encamina a manifestar, que esta 

asociación entre las dos variables, son lineales; por consiguiente, se ha presentado 

de forma apropiada el coeficiente y existe una correlación directa, al no existir datos 

atípicos. Para todo esto, se utilizó la prueba de correlación “r” de Pearson. 

Para concluir, en una Universidad de Santo Domingo en la República de Ecuador, 

respecto al abordaje pedagógico, se ha incluido desde hace ya algún tiempo al 

proceso de profesionalización de los estudiantes el trabajo en Investigación 

Formativa, ya que este centro de estudios superiores, se encuentra muy 

comprometido en generar el conocimiento que el estudiante necesita; es así, que 

consideran muy importante seguir fortaleciendo la investigación formativa desde la 

práctica profesional del profesorado. Esto, permite que el estudiantado de esta 

universidad, sea formado de manera efectiva en investigación, ya que se realiza 

una variedad de programas y actividades investigativas; en ella, prevalece en el 

andamiaje formativo, la investigación formativa, ya que, en su malla curricular, 

todos los niveles tienen asignaturas relacionas con la formación para la 

investigación. 
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VI. CONCLUSIONES 

 
1. Al realizar la medición de las dos variables: investigación formativa y 

competencias investigativas, en los estudiantes de una Universidad de Santo 

Domingo en la República de Ecuador, se tiene como resultado que, en los dos 

casos existe la característica de haberse agrupado mayormente en los niveles 

“Alto” y “Medio”; esto es 48,1% y 51,4% respectivamente en la primera 

variable; 59% y 40,1% respectivamente en la segunda variable. 

 

2. Al ser la muestra mayor a cincuenta unidades, se aplicó la prueba de 

normalidad de Kolmogórov – Smirnov; dando como resultado una 

concentración de normalidad de los datos entre las dos variables. De igual 

forma, se realizó la prueba “r” de Pearson, para determinar la correlación entre 

las dos variables; siendo su valor de 0,33; valor que al ser mayor que 0,05 

representa una correlación positiva; aquello nos permite enfatizar en que la 

variable investigación formativa, se relaciona significativamente con las 

competencias investigativas. 

 

3. El análisis realizado a cada una de las dimensiones de las dos variables, ha 

arrojado como resultado un comportamiento idéntico a las variables, ya que 

los resultados se han concentrado mayoritariamente en los niveles “Alto” y 

“Medio”; lo cual exhorta a mejorar los aspectos: afectivos, cognoscitivos, 

conductuales de la investigación formativa; además de los aspectos de: 

conocimientos, actitudes, capacidades de las competencias investigativas. 

 

4. Se ha diseñado una propuesta de investigación formativa, para favorecer su 

desarrollo; ya que con ello se pretende mejorar las competencias 

investigativas en los estudiantes de una universidad de Santo Domingo en la 

República de Ecuador. Además, de aportar al desarrollo de la parte afectiva, 

cognoscitiva, conductual; como también, de conocimientos, actitudes y 

capacidades. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 
1. La Universidad de Santo Domingo, en la República de Ecuador; desarrolle los 

Planes de Mejora que permitan derribar las falencias existentes en el 

desarrollo de competencias investigativas que tienen los docentes y los 

estudiantes; para así poder llevar sus debilidades y necesidades académicas 

hacia el fortalecimiento de la formación para la investigación. 

 

2. Se incentive a la comunidad educativa universitaria a ser sensibles en la 

importancia que tiene la realización de proyectos de investigación; ya que, con 

ello, se adquieren competencias investigativas y al mismo tiempo, se aporta a 

la sociedad en la solución de la problemática del entorno. 

 

3. Se capacite permanentemente al personal docente en investigación, en 

métodos de enseñanza, en formación de Semilleros de Investigación 

Formativa; con la finalidad, de que tengan los conocimientos y las estrategias 

que se necesitan para orientar el proceso formativo de los estudiantes. 

Además del proceso de formación universitaria, Incluir a los estudiantes en 

Proyectos de investigación, que participen en seminarios, talleres de 

investigación, en congresos de investigación; los cuales, les permitan 

desarrollar de manera significativa las competencias investigativas. 

 

4. Al trabajo curricular se le anexe experiencias de aprendizaje de elaboración 

de ensayos, artículos, proyectos investigativos; esto, como una estrategia 

para que desarrollen competencias investigativas. Aquello implica la 

predisposición de los docentes para aplicar dichos planes y de los directivos, 

realizar el monitoreo y que haya la evaluación de la evolución curricular. 
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VIII. PROPUESTA 

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN FORMATIVA PARA MEJORAR LAS 

COMPETENCIAS INVESTIGATIVAS EN ESTUDIANTES DE UNA 

UNIVERSIDAD DE SANTO DOMINGO – ECUADOR 2023 

 

8.1. Fundamentación teórica. 

 
El presente estudio muestra una propuesta que tiene como misión fundamental que 

los estudiantes de una Universidad de Santo Domingo – Ecuador logren un nivel 

óptimo en la obtención de Competencias Investigativas; es por aquello que se debe 

tener conocimiento de fundamentos: curriculares, pedagógicos y socioeducativos 

 

En cuanto a los fundamentos curriculares, estos traen de la mano la utilización de 

un sin número de estrategias que deben ser adecuadas de manera creativa e 

innovadora; de forma, que se muestren como el camino o el insumo para que se 

pueda alcanzar el logro de las competencias investigativas en estudiantes de una 

universidad de Santo Domingo en la República del Ecuador; ante esto, se debe 

tener la apreciación concreta que en este proceso, siempre se contará con el 

acompañamiento del docente que orienta el proceso, ya que a decir de García 

(2011) para que cada sujeto, incluidos ellos mismos, encuentre la manera de 

desarrollar su personalidad de muchas maneras para lograr el desarrollo de toda la 

sociedad, los docentes tendrán un papel fundamental, a saber, el papel de un 

supervisor. 

 

Toda la gama que tiene que ver con los fundamentos pedagógicos, no es otra cosa 

que las estrategias didácticas que se deben utilizar para que exista una mejor 

calidad de procesos en lo que tiene que ver con enseñar y aprender, ya que se 

debe propiciar de manera integral el perfeccionamiento personal y profesional de 

los educandos; esto quiere decir, que la educación debe tener una mirada holística, 

la cual según Barrientos (2013) representa un cambio en el pensamiento que coloca 

el aprendizaje continuo e integral por delante del desarrollo de las habilidades 

cognitivas y el conocimiento académico de los dicentes. 

 

La fundamentación socioeducativa pretende propiciar que el estudiante goce y 

tenga una verdadera libertad académica y de trabajo, con esto, se ayuda a la parte 
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pedagógica a que el estudiante sea formado de manera íntegra y que tenga en la 

investigación al arma más poderosa para colaborar en el progreso de la sociedad, 

ya que al momento que el alumno recepte y acreciente las competencias 

investigativas, tendrá la capacidad de ponerlas en práctica en su etapa de 

perfeccionamiento y en su práctica profesional. 

 

8.2. Diseño de la propuesta. 

 
La propuesta en mención está basada en el aprendizaje por competencias, además 

de anexarlo al enfoque socio formativo; en lo relacionado a las competencias, a 

decir de Feito (2008) como resultado, se moviliza el conocimiento, se integra el 

conocimiento holístico y se conecta el contexto. Las personas aprenden mejor 

cuando tienen una comprensión amplia de los problemas que enfrentan. Además, 

de acuerdo a García (2011), los docentes delinearán situaciones problemáticas, 

permitirán a los estudiantes identificar los conocimientos, habilidades, 

competencias y actitudes necesarias para resolver los problemas que enfrentan, y 

serán responsables de liderar el desarrollo de capacidades. 

 

En cuanto al enfoque socioformativo, según manifiestan Tobón et al. (2015) este 

incorpora la idea de evaluación de la formación social, un procedimiento creado 

para fomentar el talento de los estudiantes y mejorar su aprendizaje integral a 

través de la retroalimentación permanente de la sociedad. 

 

Figura 1. 

Orden didáctica   basado   en   el   enfoque   socioformativo   de   competencias. 
 

NOTA: Elaborado por: Saltos Pinargote Fabricio Daniel. Tomado de Tobón, García, 

López y Fernández (2009) Estrategias didácticas para la formación de 

competencias. 
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La presente Propuesta de Investigación Formativa para mejorar las competencias 

investigativas de estudiantes de una Universidad de Santo Domingo - Ecuador, 

2023; es la propuesta que se ha pensado puede solucionar el problema a partir de 

una profundización en el trabajo de Investigación Formativa, con la finalidad que 

los estudiantes mejoren sus competencias investigativas. El diseño de la misma 

comprende cuatro etapas que a continuación se detallan: 

 

1. Etapa de diagnóstico. 

2. Etapa de determinación de objetivos 

3. Etapa de Acción e Intervención. 

4. Etapa de monitoreo y evaluación. 

 
Etapa de diagnóstico. - Dentro de esta etapa se realizará un diagnóstico de cómo 

se está llevando los procesos de Investigación Formativa en una Universidad de 

Santo Domingo – Ecuador, 2023. Además, en esta primera etapa, se realizará la 

sistematización, organización y análisis de la información obtenida; para 

posteriormente, elaborar un informe general con los resultados obtenidos. 

 

Etapa de determinación de objetivos. - Esta etapa será la encargada de 

determinar cuáles son las metas que se espera alcanzar con la planificación, diseño 

y ejecución de esta propuesta de Investigación Formativa. 

 

Etapa de acción e intervención.- Esta tercera etapa estará comprendida por tres 

fases que son: Fase de sensibilización, que se encargará de sensibilizar a 

estudiantes y docentes en la importancia que tiene la adquisición de competencias 

investigativas y que para aquello, es muy importante realizar un trabajo férreo en lo 

que tiene que ver con Investigación Formativa; Fase de intervención esta fase 

será la encargada de realizar el acompañamiento a la práctica docente; en el cual 

se planificará y ejecutará actividades tendientes a fortalecer el desempeño del 

docente; como también, implementar las acciones necesarias para que estudiantes 

y docentes puedan mejorar su concepción como seres humanos, para luego 

fortalecer el aspecto profesional; y finalmente, Fase de capacitación, en esta fase, 

se diseñarán talleres, seminarios y cursos; para docentes y estudiantes, que tienen 

como finalidad el fortalecer significativamente el proceso enseñanza – aprendizaje; 

para de esa forma encaminarse a una mejora sustancial de las competencias 
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investigativas. 

 
La Etapa de monitoreo y evaluación.- Esta etapa estará encargada de realizar 

un monitoreo o verificación del cumplimiento de todas las actividades programadas 

de acuerdo a la planificación de la propuesta; además, se encargará de verificar 

todo el proceso, así como también evaluar a docentes y estudiantes que fue 

previamente capacitado, para saber si la propuesta brindó o no resultados positivos, 

aquí se debe realizar el respectivo informe; otro aspecto muy importante que va a 

trabajar esta etapa es la retroalimentación, por medio de la cual, se fortalecerá las 

fases de la estrategia que no tuvieron un alcance satisfactorio. 

 

Además, debe ser notorio para quienes manejen esta propuesta que si ésta no 

cumple los objetivos para los que fue diseñada, después de la retroalimentación se 

hace preciso que este ciclo de cuatro etapas deba repetirse y de esa forma alcanzar 

su finalidad. 
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Figura 2. 

Propuesta de investigación formativa para mejorar las competencias investigativas en estudiantes de una Universidad 

de Santo Domingo – Ecuador 

DIAGNÓSTICO 

MONITOREO Y 
EVALUACIÓN 

DETERMINACIÓN 
DE OBJETIVOS 

ACCIÓN E 
INTERVENCIÓN 

CAPACITACIÓN SENSIBILIZACIÓN 

INTERVENCIÓN 
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Desarrollo de la propuesta 

Etapa 1: Etapa de diagnóstico 

Figura 3. 

Diseño gráfico de la Etapa de Diagnóstico 
 
 

Nota: Elaborado por: Fabricio Daniel Saltos Pinargote. 

 
Fundamentación teórica 

 
Actualmente, al igual que a lo largo de toda la historia la universidad ecuatoriana, se 

implementan un número de planes y proyectos tendientes a mejorar una problemática 

existente; pero, es muy importante, que antes de llegar al diseño y ejecución, se realice 

primeramente un examen situacional, que permita determinar las fortalezas y 
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debilidades existentes; este examen no es otra cosa que el ya conocido “Diagnóstico”. 

Ya que en todo tipo de investigación, proyecto o propuesta de cualquier índole que 

esta sea, se debe realizar un diagnóstico que no es otra cosa que empaparse de la 

situación problémica de alguna organización o lugar; en ese contexto, Scarón & 

Genisans (1985) afirman que un diagnóstico es una evaluación que compara las 

similitudes y diferencias entre dos situaciones distintas en un esfuerzo por definir la 

situación que se está abordando actualmente y comparar los resultados con una 

situación estándar o de referencia 

 

Entonces, es preciso concebir que no se puede realizar ningún tipo de planificación en 

ningún tipo de proyecto o propuesta sin que antes no se haya realizado el respectivo 

diagnóstico; por su parte, Espinoza (1984) señala que reconocer síntomas o signos 

reales y específicos de condiciones problemáticas en el área requiere crear una lista 

de necesidades y recursos. Aquí es donde comienza el desarrollo del proyecto. 

 

El diagnóstico es un examen o una radiografía que admite poseer claridad en lo que 

en realidad hace falta en algún lugar u organización. Pero además de lo antes 

mencionado, también a más del diagnóstico, es de mucha utilidad que toda la 

información obtenida vía diagnóstico tenga su correspondiente sistematización; y es 

que de forma general se sabe que en todos los aspectos organizacionales o de 

elaboración de proyectos un papel muy importante lo juega la sistematización, 

organización y análisis de la información obtenida gracias a este examen realizado; 

esto es formar un sistema para poder recopilar toda la información obtenida, 

posteriormente organizarla y analizarla para determinar la magnitud del problema 

detectado y posteriormente plantear estrategias que sirvan como alternativas para la 

solución del problema. 

 

Objetivo 

 
Realizar un diagnóstico situacional de la realidad acerca del trabajo que realiza una 

Universidad de Santo Domingo - Ecuador 
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Actividades 

− Realización de una visita a una universidad en Santo Domingo - Ecuador. 

− Realización de una entrevista a la autoridad institucional. 

− Dialogar con los docentes y estudiantes. 

− Codificación y organización de la información recopilada. 

− Discusión y análisis de los resultados obtenidos. 

− Elaboración y presentación del informe del diagnóstico situacional 

 
Etapa 2: Etapa de determinación de objetivos. 

 
Figura 4. 

Diseño gráfico de la Etapa de Determinación de Objetivos 
 
 

Nota: Elaborado por: Fabricio Daniel Saltos Pinargote. 
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Fundamentación teórica 

 
En toda organización de cualquier índole que esta sea, la consecución de los logros o 

de las metas solo se los puede alcanzar en función de los objetivos que esta tenga 

para su futuro organizacional. 

 

En la situación concreta de esta propuesta, pretende que la población estudiantil y 

docente, tenga en la Investigación Informativa el arma que se necesita para mejorar 

las competencias investigativas; en especial, se debe tener la conciencia de que, a 

partir de un objetivo, existe una verdadera proyección que permite avizorar hacia 

donde se quiere llegar; este planteamiento es conocido como objetivo. Ante esto 

Ramírez (2017) menciona que un objetivo sirve como hoja de ruta para la acción, 

brinda instrucciones sobre cómo proceder y describe la intención del proceso: resolver 

un problema, hacer una contribución o avanzar en la expansión y desarrollo de un 

campo de conocimiento. Además, la misma autora Ramírez (2017) sostiene que los 

objetivos son referencias horizontales que se fijan desde el principio, se revisan a lo 

largo de la ejecución y en algún momento se decide si se han alcanzado los puntos 

fijados. 

 
Objetivo 

Determinar metas que permitan el logro de competencias investigativas en estudiantes 

de una universidad de Santo Domingo - Ecuador. 

 

Actividades 

− Formación de un equipo capacitado en la formulación de objetivos. 

− Estudio de las necesidades. 

− Fijación de aspiraciones hacia donde se desea llegar en cuanto al logro de 

competencias investigativas. 

− Diseño de los objetivos. 

− Implementación de estrategias para el cumplimiento de los objetivos. 

− Análisis y evaluación de los objetivos. 

− Reformulación de los objetivos. 
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Etapa 3: Etapa de acción e intervención 

Fundamentación teórica 

El accionar implica poner en movimiento o en marcha las estrategias tendientes a que 

lo que se ha ido implementando; esto implica un acto u operación que implica entre 

otras cosas: actividad, movimiento o cambio; esto quiere decir, que la acción pondrá 

en movimiento alguna situación que se encuentra en estado de quietud. 

 

Hablando de intervención es poner mano en la aplicación de estrategias, para reducir 

y contrarrestar la problemática detectada en el estudio y en el diagnóstico de la 

propuesta; este criterio, es fortalecido por Saavedra (2015), quien menciona que la 

intervención es el eje del trabajo de un conjunto de profesiones del ámbito social cuyo 

objetivo es abordar cuestiones sociales. Además, Ander - Egg (2011) manifiesta que 

es el una serie de acciones más o menos sistemáticas y bien organizadas que inciden 

en un aspecto particular de la realidad social. 

 

Fase 1: Fase de Sensibilización. 

 
Figura 5. 

Diseño gráfico de la Fase de Sensibilización 
 

Nota: Elaborado por: Fabricio Daniel Saltos Pinargote. 
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Fundamentación teórica 

 
En todo proyecto o propuesta es muy importante que se forme una etapa de 

sensibilización, ya que de seguro, al momento de su aplicación o ejecución habrán 

cosas que tengan que cambiar y muy posiblemente genere reacciones negativas, 

cuando la intención principal siempre será que el diseño y ejecución de proyectos, 

ayude a la solución de problemas existentes en el entorno; en virtud de aquello, la 

etapa de sensibilización no debe faltar, esta es tan relevante como todas las etapas 

que forman un proyecto. A esto, Scott (2008) añade que para fomentar la conciencia 

de los cambios previstos, los programas informativos deben incluir tiempo para la 

reflexión. Además, para Scott (2008), la sensibilización para el cambio se centra en 

las personas, ya que ellas deben esforzarse mucho si quieren marcar la diferencia, lo 

que requiere hacer las cosas de manera diferente. Ya que aquello trae consigo varios 

procesos psicológicos, pedagógicos, curriculares; sean estos, individuales y/o 

grupales ya estas traen de la mano el aprender a desaprender. Dentro de la 

sensibilización es muy importante que los involucrados comprendan de manera 

oportuna la importancia de la implementación de algún plan o programa que encamine 

a un cambio; sea este personal, profesional o institucional. 

 

Objetivo 

Sensibilizar a estudiantes y docentes en la importancia que tiene el cambio de actitud 

para la adquisición de competencias investigativas. 

 

Actividades 

− Formar equipo de sensibilización 

− Determinar temas a tratar en la sensibilización 

− Búsqueda y selección de conferencistas, sensibilizadores y mediadores 

− Realizar cronograma para jornadas de sensibilización 

− Ejecución de jornadas de sensibilización 

− Evaluación y retroalimentación 
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Fase 2: Fase de Intervención 

 
Figura 6. 

Diseño gráfico de la Fase de Intervención 
 

 

Nota: Elaborado por: Fabricio Daniel Saltos Pinargote 
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Fundamentación teórica 

 
Intervención es poner mano en la aplicación de estrategias, para reducir y contrarrestar 

la problemática detectada en el estudio y en el diagnóstico de la propuesta, según 

Stagnaro & Da Representacao (2012) la intervención es muy objetiva y su propósito 

es ser: correctiva, preventiva o de desarrollo. No obstante, se debe apreciar que todo 

proyecto expresa un cambio social de la realidad y el “hacer” es su base; además, 

fortaleciendo su criterio, Stagnaro & Da Representacao (2012) mencionan que es una 

planificación de acción clara que permite que la industria intervenga para lograr un 

nivel óptimo de desempeño o desarrollo. Por lo tanto, el proyecto debe hacer una 

contribución significativa a las necesidades que surgen al diagnosticar situaciones 

problema. 

 

Objetivo 

 
Realizar el acompañamiento a la práctica docente y estudiantil, para el desarrollo de 

actitudes que permitan un nivel óptimo en la adquisición y logro de competencias 

investigativas. 

 

Actividades 

− Análisis del diagnóstico situacional 

− Realización de un Plan de Mejoras 

− Planificación de actividades para la superación personal de docentes y estudiantes 

− Búsqueda de facilitadores para los seminarios 

− Realización de seminarios de Liderazgo educacional, trabajo en equipo, 

motivación, desarrollo personal y profesional, Responsabilidad social, clima en el 

aula, estrategias pedagógicas. 

− Evaluación y retroalimentación 
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Fase 3: Fase de Capacitación 

 
Figura 7. 

Diseño gráfico de la Fase de Capacitación 
 
 

Nota: Elaborado por: Fabricio Daniel Saltos Pinargote 

 
Fundamentación teórica 

 
Para Chiavenato (2007) en un proceso educativo a corto plazo sistemático y bien 

organizado conocido como capacitación, las personas aprenden nueva información y 

desarrollan competencias para lograr objetivos específicos. Además, para Valdivia 

(2018) la capacitación es un proceso que ayuda a los individuos y grupos dentro de 
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una organización a desarrollar sus habilidades. Es importante porque el individuo 

aumenta su capacidad; la importancia de la capacitación no es subestimable. 

 

Se debe saber que sin capacitación no hay crecimiento ni desarrollo de las 

organizaciones; en otras palabras, no se cumpliría con los objetivos planteados; 

entonces, toda empresa que ha tenido un desarrollo armónico y sustentable es porque 

sus directivos se convencieron que el talento humano juega un papel trascendental 

para poder obtener logros y que no hay nada mejor que capacitar a ese talento 

humano. 

 

Objetivo 

 
Capacitar a docentes y estudiantes para que desarrollen sus capacidades, destrezas, 

habilidades y competencias; de manera que se posibilite su desarrollo en el logro de 

competencias investigativas 

 

Actividades 

− Conformación del equipo coordinador. 

− Escoger la temática. 

− Selección de los facilitadores. 

− Difusión de los seminarios taller y cursos de capacitación. 

− Elaboración del material. 

− Ejecución de cada uno de los seminarios y cursos de capacitación. 

− Creación de un Semillero de Investigación 
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Etapa 4: Etapa de monitoreo y evaluación 

 
Figura 8. 

Diseño gráfico de la Etapa de monitoreo y evaluación 
 
 

 

Nota: Elaborado por: Fabricio Daniel Saltos Pinargote 

 
Fundamentación teórica 

 
Monitorear y controlar las actividades durante la planificación, diseño y ejecución de 
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un proyecto es muy importante porque aquello permite ir realizando cambios 

significativos sobre la marcha. 

 

Para lograr el éxito deseado en cualquier tipo de proyecto, es importante siempre 

vigilar que exista un correcto desarrollo de las actividades planificadas y establecidas 

en el proyecto; por eso es importante que se nombre un equipo que se encargue del 

monitoreo y control o lo que se puede entender como equipo encargado de vigilar, 

controlar y evaluar el cumplimiento correcto de las actividades establecidas en el 

proyecto; según, Berumen (2010) el monitoreo y la evaluación producen datos que se 

pueden usar para mejorar las operaciones, reenfocar las operaciones o crear una 

planificación futura más segura y efectiva. Para todos debe estar muy claro la 

importancia que tiene todo proyecto en que tenga o cuente con una etapa de monitoreo 

y evaluación; hablando de monitoreo, según Berumen (2010) proceso continuo a lo 

largo del proyecto y suministrando los datos necesarios al personal pertinente para 

identificar rápidamente logros, oportunidades, debilidades y amenazas; para facilitar la 

coordinación de proyectos. En lo que respecta a evaluación, Berumen (2010) sostiene 

que se describe como una valoración metódica e imparcial de la planificación, 

ejecución o resultados de proyectos en curso o terminados. La misma autora Berumen 

(2010) también manifiesta que su objetivo es comprobar si los objetivos se han 

cumplido, siguen siendo pertinentes, efectivos, eficientes, tienen impacto y son 

sostenibles. 

 

Objetivo 

 
Monitorear y evaluar todas las actividades programadas en la propuesta. 

 
Actividades 

 
− Conformación del equipo que será el encargado de monitorear, y evaluar todas 

las actividades de la propuesta. 

− Elaboración de actas para reuniones de monitoreo de cada equipo conformado 

en la propuesta. 

− Diseño y elaboración de fichas para registros de asistencia para monitorear 
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seminarios taller de capacitación y reuniones de equipos de la propuesta. 

− Diseño y elaboración de fichas de observación para monitorear, controlar, evaluar 

y valorar el desarrollo de los seminarios taller, así como su retroalimentación si 

es que el caso lo amerita. 

− Diseño y elaboración de fichas de observación para monitorear y controlar la 

campaña informativa implementada por el sistema de información de la 

propuesta. 

− Indagación a autoridades, docente y estudiantes participantes de los seminarios 

sobre el nivel de aprendizaje adquirido en los mismos. 

− Elaboración de un informe completo sobre todas las actividades del equipo de 

monitoreo y del resultado del monitoreo de los diferentes equipos y seminarios 

de la propuesta. 

− Informar a la comunidad sobre los alcances brindados por la propuesta. 

− Receptar sugerencias y recomendaciones de los asistentes y plasmarlas en un 

documento, para aplicarlas en una posterior aplicación de la propuesta. 

− Realización de la retroalimentación en las fases que tuvieron pequeñas falencias. 
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Anexo. 1 
 
Matriz de Operacionalización de variables 

 
VARIABLE DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERACIONAL 

DIMENSIÓN INDICADORES ESCALA DE 

MEDICIÓN 

Investigación 

Formativa 

Las actitudes 

favorables hacia 

la   investigación 

Operacionalmente 

la Actitud hacia la 

Investigación 

Afectivo 

(Satisfacción por la 

investigación) 

Me siento aburrido cuando investigo 

 
   

Siempre (5) 

Casi Siempre (4) 

Rara vez (3)   Investigar es solo para científicos 
   

 formativa son las 

que en gran 

Formativa, se 

medirá a través de 

Afectivo 

(Agrado por la investigación) 

 Alguna vez (2) 

Nunca (1) 

No me inclino por escribir    

medida   facilitan 

el desarrollo de 

las siguientes 

dimensiones: 
  Evado realizar proyectos de 

investigación 

 

 las habilidades y 

hábitos   para   la 

Satisfacción por la 

investigación, 

Cognoscitivo 

(Apropiación conceptual) 

Investigo porque tengo el conocimiento 

para hacerlo 

 

 generación de agrado por la  Conozco metodologías de investigación  

 conocimiento, así 

como las que 

investigación, 

apropiación 

 Manejo muy bien los componentes del 

informe de investigación 

 

  Utilizo normas de citación de manera  

promueven la conceptual, adecuada 

 creación de 

ambientes de 

comportamiento de 

aprendizaje, 

Cognoscitivo 

(Comportamiento de 
aprendizaje) 

Soy muy organizado al momento de 

investigar 
   

 

 aprendizaje para exploración  Leo e investigo para apropiarme del  

la indagación, el 

planteamiento de 

sistemática y 

habilidades 

conocimiento 

  Participo de eventos de investigación, 

para aprender a investigar 

 

 problemas y las 

diversas formas 

de aproximación 

percibidas; 

mediante la técnica 

de la encuesta y 

Conductual 

(Exploración Sistemática) 

Investigo hasta que un tema me quede 

claro 

 

  En temas que me interesan, busco 

información que me permita 
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a un objeto de 

estudio o tema de 

interés (Cama, 

2019) 

utilizando como 

instrumento        el 

cuestionario; el 

cual, estará 

diseñado con 25 

items, con una 

escala ordinal de 

Siempre (5), Casi 

siempre (4), Rara 

vez (3), Alguna vez 

(2), Nunca (1) 

 

 

 

 

 

 
Conductual 

(Habilidades percibidas) 

profundizar mi conocimiento 

Reconozco mis aciertos y desaciertos; 

me intereso por mejorarlos y corregirlos 

Toda tarea que inicio, la termino 

Muestro esfuerzo y dedicación; puesto 

que es la tónica de la investigación 

La investigación se relaciona con el 

pensamiento crítico 

Cuando observo la realidad, se me 

ocurren ideas de Investigación 
 

Me gusta leer sobre temas de ciencia o 

tecnología 

Dedico parte de mi tiempo a aprender a 

investigar 
 

Formulo hipótesis con mucha facilidad 

Escribo sobre temas que he consultado 

Se me dificulta comprender 

documentos/textos/publicaciones sobre 

temas de investigación 

Acepto las sugerencias de mis 

compañeros de grupo 

VARIABLE DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERACIONAL 

DIMENSIÓN INDICADORES ESCALA DE 

MEDICIÓN 

Competencias 

Investigativas 

Estrada (2014) define a 

las competencias 

Operacionalmente 

el Logro de 

Conocimientos 

(Aprendizajes) 
Conoce las técnicas de estudio de 

aprendizaje 

Mucho (3) 

Poco (2) 

investigativas como: 

Sistema que resulta de la 

movilización los 

recursos       cognitivos, 

meta cognitivos, 

Competencias 

Investigativas, se 

medirá a través de 

las siguientes 

dimensiones: 

Conoce el software estadístico SPSS 

Organiza conceptos de investigación 

según diferentes autores 

Conoce y comprende los tipos de 

investigación 

Conoce el repositorio institucional de la 

Universidad 

Conoce las técnicas de recolección de 

Nada (1) 
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motivacionales; los Conocimientos,  datos para aplicar en su investigación 

valores éticos- 

profesionales, y la 

experiencia social 

Actitudes y 

Capacidades; 

mediante la técnica 

Actitudes 

(Comportamiento/Valores) 

Demuestra empeño   para   buscar   y 

transferir información 

 Demuestra puntualidad y compromiso 

con su grupo de investigación 

propia de un sujeto. Este 

sistema permite un 

desempeño eficiente en 

de la encuesta y 

utilizando como 

instrumento el 

 Demuestra habilidad para discutir 

resultados y comparar respuestas 

 Muestra disposición positiva y critica a 

la hora de realizar su investigación 

situaciones 

investigativas 

vinculadas a su contexto 

laboral, donde la 

experiencia social 

cuestionario;       el 

cual, estará 

diseñado con 25 

items,     con     una 

escala   ordinal   de 

 Muestra creatividad al redactar el marco 

teórico 

 Demuestra responsabilidad y prudencia 

al realizar su investigación 

 Respeta las normas APA en el 

desarrollo de su investigación 

propia del individuo es 

integrada a las demás 

dimensiones. Todos los 

Mucho (3),   Poco 

(2), Nada (1) 

 Respeta el esquema de la estructura de 

su investigación 

 Demuestra perseverancia en la 

búsqueda de información 

sistemas se articulan de 

manera armónica en la 

actuación del sujeto con 

 Capacidades 

(Destrezas/Habilidades) 

Organiza y planifica su tiempo para el 

desarrollo de su investigación 

  Aplica las técnicas de estudio para 

desarrollar su investigación 

un enfoque 

configuracional. Este 

sistema posee, en su 

estructura, tres 

  Utiliza el procesador de texto Word para 

la redacción de su investigación 

  Elabora tablas de datos en Excel para 

representar los resultados de su 

investigación 

dimensiones: la 

cognitiva,   la   afectiva- 

motivacional y la 

  Crea presentaciones en PowerPoint para 

publicar y dar a conocer los resultados 

de su investigación 

  Utiliza navegadores web actualizados 

   Utiliza el software SPSS para hacer el 
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experiencia socio-  análisis de datos de su investigación 

individual, 

estrechamente 

articuladas en la 

actuación del sujeto. (p. 

186). 

 Utiliza la   biblioteca   virtual   de   la 

Universidad 

 Identifica y utiliza información 

relevante para el desarrollo del marco 

teórico 

 Usa bibliografías adecuadas para 

construir el marco teórico 

Nota: Elaborado por: Fabricio Daniel Saltos Pinargote 
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Anexo. 2 
Instrumentos de investigación aplicados 

 

Cuestionario para medir la Actitud hacia la Investigación 
Formativa en estudiantes de una Universidad de Santo Domingo - 

Ecuador, 2023 

DATOS INFORMATIVOS 

 
1. INSTRUCCIONES: Estimado (a) estudiante de Derecho de una Universidad de Santo Domingo – 

Ecuador, 2023, el presente cuestionario tiene la finalidad Determinar, cuál es su actitud hacia la 

Investigación Formativa, insumo que será utilizado en un proyecto de Investigación, Programa de 

Doctorado en la Universidad César Vallejo de Perú; por favor, marque con un aspa (x) sólo una de las 

puntuaciones de la escala, (siempre, casi siempre, algunas veces, rara vez, nunca) que usted crea 

conveniente en una de los ítems señalados de la escala valorativa, se le agradece resolverlo con 

sinceridad. 

2. INFORMACIÓN GENERAL 

MUJER 

  
HOMBRE 

  

 

 
 
 
 
 

DIMENSIONES 

 
 
 
 
 
 

INDICADORES 

 
 
 
 
 
 

ITEMS 

OPCIÓN DE 

RESPUESTA 

S
ie

m
p
re

 (
5

) 

C
a
s
i 
s
ie

m
p
re

 (
4

) 

A
lg

u
n
a
s
 v

e
c
e
s
 (
3
) 

R
a
ra

 v
e
z
 (

2
) 

N
u
n
c
a
 (

1
) 

 
 
 

 
AFECTIVO 

Satisfacción por la 

investigación 

1. Me siento aburrido cuando investigo      

2. Investigar es solo para científicos      

Agrado por la 
investigación 

3. Converso sobre ciencia y tecnología con 
entusiasmo 

     

4. No me inclino por escribir      

5. Evado realizar proyectos de investigación      
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COGNITIVO 

Apropiación 

conceptual 

6. Investigo porque tengo el conocimiento 

para hacerlo 
     

7. Conozco metodologías de investigación      

8. Manejo muy bien los componentes del 
informe de investigación 

     

9. Utilizo normas de citación de manera 
adecuada 

     

Comportamiento de 
aprendizaje 

10. Soy muy organizado al momento de 
investigar 

     

11. Leo e investigo para apropiarme del 
conocimiento 

     

12. Participo de eventos de investigación, 
para aprender a investigar 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONDUCTUAL 

Exploración 
Sistemática 

13. Investigo hasta que un tema me quede 
claro 

     

14. En temas que me interesan, busco 

información que me permita profundizar 

mi conocimiento 

     

15. Reconozco mis aciertos y desaciertos; 

me intereso por mejorarlos y corregirlos 

     

16. Toda tarea que inicio, la termino      

17. Muestro esfuerzo y dedicación; puesto 

que es la tónica de la investigación 

     

Habilidades 
percibidas 

18. La investigación se relaciona con el 

pensamiento crítico 

     

19. Cuando observo la realidad, se me 

ocurren ideas de Investigación 

     

20. Me gusta leer sobre temas de ciencia o 
tecnología 

     

21. Dedico parte de mi tiempo a aprender a 
investigar 

     

22. Formulo hipótesis con mucha facilidad      

23. Escribo sobre temas que he consultado      

24. Se me dificulta comprender 

documentos/textos/publicaciones sobre 

temas de investigación 

     

25. Acepto las sugerencias de mis 

compañeros de grupo 

     

 

Muchas gracias por su gentil colaboración 
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Cuestionario para medir las Competencias Investigativas en 
estudiantes de una Universidad de Santo Domingo – Ecuador, 

2023 

DATOS INFORMATIVOS 

 
1. INSTRUCCIONES: Estimado (a) estudiante de Derecho de una Universidad de Santo Domingo – 

Ecuador, 2023, el presente cuestionario tiene la finalidad Determinar, cuál es el nivel de logro de 

Competencias Investigativas, insumo que será utilizado en un proyecto de Investigación, Programa de 

Doctorado en la Universidad César Vallejo de Perú; por favor, marque con un aspa (x) sólo una de las 

puntuaciones de la escala, (siempre, casi siempre, algunas veces, rara vez, nunca) que usted crea 

conveniente en una de los ítems señalados de la escala valorativa, se le agradece resolverlo con 

sinceridad. 

2. INFORMACIÓN GENERAL 

MUJER 

  
HOMBRE 

  

 

 
 
 
 
 

DIMENSIONES 

 
 
 
 
 
 

INDICADORES 

 
 
 
 
 
 

ITEMS 

OPCIÓN DE 

RESPUESTA 

M
u
c
h
o
 (

3
) 

P
o
c
o

 (
2

) 

N
a
d
a
 (

1
) 

 
 
 

CONOCIMIENTOS 

 
 
 

 
Aprendizaje 

1. Conoce las técnicas de estudio de 
aprendizaje 

   

2. Conoce el software estadístico SPSS    

3. Organiza conceptos de investigación 
según diferentes autores 

   

4. Conoce y comprende los tipos de 
investigación 

   

5. Conoce el repositorio institucional de la 
Universidad 

   

6. Conoce las técnicas de recolección de 
datos para aplicar en su investigación 

   

ACTITUDES 
Comportamiento 

7. Demuestra empeño para buscar y 
transferir información 
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  8. Demuestra habilidad para discutir 
resultados y comparar respuestas 

   

9. Muestra disposición positiva y critica a la 
hora de realizar su investigación 

   

10.Muestra creatividad al redactar el marco 
teórico 

   

11.Demuestra perseverancia en la 
búsqueda de información 

   

 
 

 
Valores 

12.Demuestra puntualidad y compromiso 
con su grupo de investigación 

   

13.Demuestra responsabilidad y prudencia 
al realizar su investigación 

   

14.Respeta las normas APA en el 
desarrollo de su investigación 

   

15.Respeta el esquema de la estructura de 
su investigación 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
CAPACIDADES 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Destrezas/Habilidades 

16.Organiza y planifica su tiempo para el 
desarrollo de su investigación 

   

17. Aplica las técnicas de estudio para 
desarrollar su investigación 

   

18. Utiliza el procesador de texto Word para 
la redacción de su investigación 

   

19. Elabora tablas de datos en Excel para 
representar los resultados de su 

   

20. Crea presentaciones en PowerPoint 
para publicar y dar a conocer los 
resultados de su investigación 

   

21. Utiliza navegadores web actualizados    

22. Utiliza el software SPSS para hacer el    

23. Utiliza la biblioteca virtual de la 
Universidad 

   

24. Identifica y utiliza información relevante 
para el desarrollo del marco teórico 

   

25. Usa bibliografías adecuadas para 
construir el marco teórico 

   

 

 

Muchas gracias por su gentil colaboración 
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Anexo. 3 
Solicitud de autorización para realización de Proyecto de Tesis 
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Anexo. 4 
Consentimiento informado, para aplicación de instrumentos 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA 

PARTICIPACIÓN EN LA INVESTIGACIÓN 

 
Título del trabajo de investigación: Investigación Formativa y Competencias investigativas 

en estudiantes de una Universidad de Santo Domingo – Ecuador, 2023 

Objetivo de la investigación: Diseñar una propuesta de Investigación formativa que tiene por 

finalidad mejorar las competencias investigativas en los estudiantes de una universidad de 

Santo Domingo – Ecuador, 2023. 

Autor: Saltos Pinargote, Fabricio Daniel 

Lugar donde se realizará la investigación: Universidad Regional Autónoma de los Andes 

(Campus Santo Domingo) 

En la presente investigación, se realizará lo siguiente: 

1. Se realizará una encuesta donde se recogerán datos personales y algunas preguntas sobre 

la investigación titulada: Investigación Formativa y Competencias investigativas en 

estudiantes de una Universidad de Santo Domingo – Ecuador, 2023. 

2. Esta encuesta tendrá una duración aproximada de 30 minutos y se realizará en los 

salones de clases de la Carrera de Derecho de la Universidad Regional Autónoma de 

los Andes (Campus Santo Domingo). 

3. Las respuestas serán anónimas. 

 

Nombre del participante: 

Yo, ………………………………………………….., identificado con documento de 

identidad N°................................ he sido informada y entiendo que los datos obtenidos serán 

utilizados para el desarrollo de la investigación arriba mencionada. Convengo y autorizo mi 

participación. 

 

 

 

Firma 

Santo Domingo, a 6 de enero, 2023 
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Anexo. 5 
 

Prueba de confiabilidad de los instrumentos 
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98 
 

Anexo. 6 
 

Fichas de validación de los Instrumentos de evaluación por parte de los expertos 

(Juez # 1) 
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(Juez # 2) 
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(Juez # 3) 
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(Juez # 4) 
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(Juez # 5) 
 
 



115 
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Anexo. 7 
 

Fichas de validación de la propuesta por parte de los expertos 

 
Juez # 1 
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(Juez # 2) 
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(Juez # 3) 
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(Juez # 4) 
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(Juez # 5) 
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