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RESUMEN 

La formación de la competencia investigativa ha 
de potenciar el desarrollo integral de 
profesionales de la educación. Investigaciones 
que anteceden este trabajo plantean la 
necesidad de reforzar el trabajo investigativo en 
la formación inicial docente sin lograr consensos 
teórico-metodológicos en los programas 
académicos. El objetivo de la investigación fue 
analizar el desarrollo de la competencia 
investigativa en la formación inicial del docente, 
a partir de la revisión documental de las 
investigaciones publicadas en revistas indexadas 
en las bases de datos Scopus y Scielo en los 
últimos 10 años (2008-2019). La metodología 
empleada fue de revisión documental, teniendo 
en cuenta los indicadores: definición de la 
competencia investigativa; componentes; 
particularidades en la formación; propuesta 
formativa.  Finalmente se constata la no 
coincidencia en los constructos teóricos, diversas 
perspectivas para su formación y metodologías 
curriculares diferentes para su aprehensión.  

Palabras clave: revistas indexadas, revisión 
documental 

ABSTRACT 

The formation of investigative competence must 
promote the comprehensive development of 
education professionals. Research that precedes 
this work raises the need to reinforce the 
investigative work in initial teacher training 
without achieving theoretical-methodological 
consensus in academic programs. The objective 
of the research was to analyze the investigative 
competence in initial teacher training, based on 
the documentary review of the research 
published in journals indexed in the Scopus and 
Scielo databases in the last 10 years (2008-
2019). The methodology used was documentary 
review, taking into account the indicators: 
definition of investigative competence; 
components; particularities in training; training 
proposal. Finally, the non-coincidence in the 
theoretical constructs, different perspectives for 
their formation and different curricular 
methodologies for their apprehension is verified. 

Keywords: indexed magazine, documental 
review 

                                            

Introducción 
Las exigencias socio-económicas actuales, los cambios tecnológicos, el avance de 
nuevas políticas educativas, exigen profesores preparados “para que respondan a las 
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problemáticas sociales de la educación y sus demandas” (Rodríguez J. L., y otros., 
2018, p. 163). El crecimiento de una sociedad basada en el conocimiento, el dominio 
de habilidades para la investigación y la gestión del autoaprendizaje son 
condicionantes que caracterizan el contexto académico en el que estudiantes y 
docentes se insertan.    
La competencia investigativa, en sentido general, constituye una de las áreas clave 
de aprendizaje en la carrera universitaria. Para que se desarrolle esta es necesario 
potenciar la generación del conocimiento mediante la investigación científica (Aldas y 
otros., 2017).   
Investigaciones como las de Martínez J. A. & Sánchez S. (2018 p. 62) evidencian que 
es necesario “reforzar asignaturas relacionadas a la metodología de investigación en 
los programas académicos que ayuden a generar trabajos científicos.”   
Liccioni E. (2019 p. 18) afirma que los estudiantes “no son capaces de reflexionar y 
cuestionar teorías, interpretar procesos o de producir ideas y trabajos innovadores, 
tienen la visión de que la formación que recibieron en la universidad en torno a la 
investigación y metodología no es suficiente.”  
Díaz D. S., (2014 p. 81), concluye en su estudio que: “(…) no se observa que las 
competencias investigativas sean referentes para ver la práctica pedagógica de 
manera holística, en el sentido de tener relación interdisciplinar; el componente de 
investigación sigue estando fragmentado y no se ve como parte inherente al acto 
educativo.”  
“La formación investigativa se manifiesta asistémica y desarticulada, con 
insuficiencias en la gestión de la actividad investigativa, que no integra de manera 
coherente los componentes académico, laboral, investigativo y extensionista” (Ravelo 
M., Bonilla I.C., & Martell, V.M. 2019, p.174).   
Las limitantes constatadas en los estudios realizados anteriormente; permiten asumir 
la necesidad de fortalecer el componente investigativo en la formación inicial docente 
y aprovechar la práctica pedagógica como contexto esencial para lograr la formación 
investigativa.  
Es a través de la investigación como los docentes en formación pueden abordar la 
experiencia de la práctica pedagógica como una oportunidad para adentrarse en su 
autoconocimiento y para buscar sistemáticamente soluciones a los problemas que se 
presenten en el entorno educativo en el que están inmersos (Buendía, X. P., 
Zambrano L. C, & Insuasty, E. A, 2018, p. 183). 
Es necesario el desarrollo de un pensamiento estratégico y de innovación educativa 
que integrado a las funciones pedagógicas contribuya a la solución de problemáticas 
del entorno y a la creación y socialización de productos científicos-tecnológicos. Así 
como a potenciar los modos de actuación integradores en el campo profesional para 
el cual se prepara el futuro docente. 
Los avances y limitaciones alcanzados en la temática que se describen en la literatura 
científica consultada permiten plantear como objetivo fundamental de la investigación 
se centra en analizar la formación de la competencia investigativa en torno a los 
consensos y desacuerdos en los constructos teóricos, enfoques curriculares y sus 
bases epistemológicas en la formación inicial docente; a partir de la revisión de las 
investigaciones indexadas en las bases de datos Scopus y Scielo, en el periodo 
comprendido desde enero 2008 hasta julio 2019.  
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Al respecto las siguientes preguntas de investigación guiaron el análisis de la presente 
obra científica.  

− ¿Cuáles son las características esenciales de los constructos teóricos que se 
determinan para la competencia investigativa versus habilidades y capacidades 
investigativas?  

− ¿Hacia dónde se inclinan las propuestas formativas que sustentan la praxis 
pedagógica para el desarrollo de competencias investigativas en la educación 
superior? 

− ¿Sobre qué consensos epistemológicos se identifican la formación de la 
competencia investigativa en la literatura científica? 

La importancia de este escrito radica en que el objetivo del artículo permite revelar el 
estudio descriptivo realizado en la formación de la competencia investigativa, a partir 
de la necesidad del desarrollo del componente investigativo en los currículos 
universitarios. El análisis proyectivamente posibilita reflexionar en torno a la 
discrepancia y diversidad de criterios sobre el tema y a la integración de los sustentos 
teórico-metodológicos de la praxis formativa de la competencia investigativa en la 
formación inicial docente.  
En tal sentido, la investigación sintetiza características esenciales en la definición de 
las terminologías que se emplean para denominar la competencia, las habilidades y 
capacidades investigativas; así como los enfoques curriculares y epistemológicos que 
en las obras consultadas han predominado.  

Materiales y Métodos 
A partir de las características del estudio y su importancia, se siguió una metodología 
de revisión y análisis documental, con el fin de comprender la evolución y dinámica de 
la formación de la competencia investigativa en educación superior.  La búsqueda fue 
realizada con el apoyo del buscador Pop 6 y se emplearon palabras claves que 
respondieron a la temática objeto de estudio, entre ellas: formación de competencias 
investigativas, competencias investigativas en y estudiantes universitarios, 
competencia investigativa y formación inicial docente, «Research Skills and 
undergraduate»; «science skills and undergraduate»; «undergraduate Students´ 
Research»; «undergraduate Research»; «science Research Skills»; «Social science 
Skills» 

Instrumentos utilizados en al análisis e indicadores sobre los que se 
estructuran 
El análisis de las obras se efectuó con una guía de revisión documental. Este 
instrumento fue elaborado a partir de las revisiones teóricas-metodológicas acerca del 
tema investigado (Estrada O. 2014); Reiban R. E, De la Rosa H & Zeballos J. M. 2017); 
(Rodríguez J. L.,  y otros 2019) y de la determinación previa de los siguientes 
indicadores:  Definición de la competencia investigativa; Componentes de la 
competencia investigativa; Particularidades en la formación de la competencia 
investigativa en la educación superior; Propuesta formativa que sustenta la práctica 
pedagógica para el desarrollo de la competencia investigativa.  
Se aplicaron una serie de criterios de exclusión e inclusión para seleccionar las obras 
de interés. Entre los criterios de inclusión: a) Ser un artículo científico, b) Estar 
publicado en una revista indizada, c) Abordar explícitamente la competencia 
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investigativa como categoría central del artículo, d) Publicaciones comprendidas en el 
periodo desde 2008 hasta 2019; y entre los criterios de exclusión: a) Actas de 
congresos, capítulos de libros, libros, tesis, b) Otro tipo de publicaciones.   
En síntesis,  para la recopilación de la información y la selección de la muestra se 
procedió a partir de los siguientes pasos: (I) ecuaciones de búsqueda (II) recopilación 
y organización de los artículos, según los criterios de inclusión (b) y (c)  y criterio (a) 
de exclusión; (III) revisión de títulos, resúmenes, según el criterio (c) y (d) de inclusión 
y los criterios de exclusión; (IV) análisis de las obras en su integralidad a partir de 
indicadores antes declarados y con apoyo del instrumento previamente elaborado.  
Finalmente, el tamaño de la muestra obtenida fue de (n=27). De la muestra resultante 
cada obra fue analizada, de acuerdo a los indicadores establecidos.  

Resultados y discusión 
Entre los principales hallazgos de la presente investigación se encuentran:  

− Pluralidad de términos para referirse a un mismo fenómeno: habilidades, 
capacidades y competencias investigativas. En el caso particular de las 
competencias investigativas existen diversos componentes que la integran 
como constructo teórico.  

− La diversidad de metodologías curriculares en la praxis pedagógica para el 
desarrollo de competencias investigativas en la educación superior.   

− La divergencia epistemológica que sustenta la formación de la competencia 
investigativa en la educación superior.  

Con respecto a la pluralidad de términos para referirse al mismo fenómeno, los autores 
consultados analizan el componente investigativo en la educación superior, mediante 
las habilidades, capacidades y competencias. Soto M.E. (2017); Aldas y otros., (2017); 
Fernández C. E & Villavicencio C. E.  (2017) se refieren a las habilidades 
investigativas. Las cuales se constituyen en el dominio de la acción para la regulación 
objetiva de la actividad científica. Entre las que se destacan identificación y 
planteamiento del problema de investigación, fijación de objetivos, búsqueda de 
información. Para desarrollar el componente investigativo dentro del currículo, se 
insiste en el uso de habilidades transferibles como la comunicación oral, escrita y el 
trabajo en equipo.  
Por otra parte, Martínez J. A. & Sánchez S. (2018), desarrollan la gestión del 
conocimiento científico asociado a las habilidades investigativas, competencias 
laborales, capacidades, actitudes, cualidades profesionales y gestión de proyectos 
para una rápida adaptación del individuo a la sociedad.  Incorporan a su estudio 
diagnóstico habilidades tales como crear, transformar, implementar y usar el 
conocimiento para solucionar problemas en un área específica; asimismo incorporan 
la honestidad, humildad, responsabilidad como cualidades profesionales. En ambos 
puntos de vistas es necesario claridad conceptual (Gilbert R. y otros 2014); ya que el 
énfasis en habilidades genéricas puede llevar a una combinación de habilidades que 
conllevan a la falta de autenticidad en el proceso de investigación y en particular en la 
formación.  
Otro de los términos utilizados en la literatura científica es el referido a las capacidades 
investigativas (Pérez L. 2017); las competencias intelectuales (Flores M. F. & Delgado 
O. M. 2019) vistas en el área investigativa, para identificar, interpretar, argumentar y 
resolver problemas del contexto con idoneidad y ética, al integrar el saber ser, el saber 
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hacer y el saber. Pérez L. (2017), indaga sobre tres capacidades sustantivas: 
curiosear, averiguar y comunicar, están relacionadas al planteamiento y planificación 
de preguntas indagadoras, sistematizar la información sobre la base del conocimiento 
empírico y teórico, elaborar el informe de la investigación, socializarla, difundirla y 
posicionarla.  
En resumen, para las habilidades y las capacidades se establecen similares 
contenidos y procederes cognitivos, dejando a un lado los mecanismos de 
metacognición, las operaciones que la integran y elementos axiológicos que la 
acompañan; carecen de consenso sobre su estructura.   
Se constata por Bandaranaike S. (2018) la brecha existente entre el desarrollo de 
habilidades investigativas en los programas académicos y los que se necesitan o 
exigen el contexto; (Symons S., Colgoni .A, & Harvey C.T, 2017), refleja en su 
investigación el valor del desarrollo de habilidades investigativas para el futuro 
académico de los estudiantes.  
Para desarrollar tanto a las habilidades como a las capacidades y a las competencias 
investigativas, las integran a las materias de los cursos, módulos, asignaturas y 
proyectos de investigación (Canaria, J. A., y otros, 2012); (Debra C. 2013).  
El tratamiento de las habilidades investigativas es similar al de las capacidades y 
competencias investigativa en el currículo, al trabajarse de forma disciplinar a través 
de las asignaturas del currículo, como eje transversal o reforzando las asignaturas 
relacionadas con la investigación (Flores M. F. & Delgado O. M.  2019); (Ravelo M., 
Bonilla I.C., & Martell, V.M. 2019); (Esquibel, J., Venega V. & Turpo O.  2019), (Núñez 
M. I., & Vega L. 2019), (Martínez J. A. & Sánchez S. 2018), (Rodríguez J. L., y otros 
2018); (Márquez A. y otros., 2018).  
Con respecto a los componentes de la competencia investigativa para la formación 
inicial docente, diversos autores presentan algunas coincidencias en estos. Se 
enfatiza en las operaciones lógicas del pensamiento en detrimento del 
comportamiento investigativo e innovador; igualmente no se acentúa suficientemente 
en la valoración crítica de los elementos epistemológicos, axiológicos, metodológicos 
que conforman la investigación, (Buendía-Arias X. P. y otros 2018; Márquez, A y otros, 
2018; Arrieta y otros., 2018; Rodríguez J. L. y otros, 2019).  
Al igual que en las habilidades y capacidades las denominaciones a las competencias 
investigativas no son coincidentes. Buendía-Arias X. P. y otros. (2018) se refiere a 
competencias investigativas básicas; mientras que Arias, García & Cardona-Arias 
(2019) las denomina competencias de investigación formativa.  Las competencias 
básicas van dirigidas a un conjunto de elementos generales que conforman las bases 
de la investigación y un pensamiento reflexivo en los estudiantes. Las competencias 
de investigación formativa se sustentan en aquellos contenidos personológicos a 
desarrollar en los estudiantes bajo un enfoque formativo. Si bien ambas competencias 
son diferentes en cuanto a su denominación y componentes, están diseñadas para un 
mismo fin: el desarrollo del componente investigativo de los estudiantes. En el estudio 
de las competencias investigativas, se aprecia componentes diferentes para un mismo 
constructo teórico.    
Sin embargo, Buendía-Arias X. P. y otros. (2018); Márquez y otros., (2018); Rodríguez 
y otros. (2018); Arias L., García G., & Cardona-Arias J. A. (2019) coinciden en la 
incorporación de componentes tales como la comunicación oral y escrita, trabajo en 
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equipo, búsqueda bibliográfica, técnicas de recogida y procesamiento de la 
información.  
Los autores consultados, García A. G. y Ladino Y. (2008); Whipple, E.E., Hughes A. 
& Bowden S. (2015); Espinosa E., Rivera A. R & Tinoco N. P.  (2016); Aldas y otros, 
(2017); Pérez, L.  (2017); Martínez J. A & Sánchez S. (2018), que investigan la 
competencia investigativa en estudiantes universitarios, consideran componentes 
comunes tales como elaborar informes de investigación, socializarla y difundirla.  
Mientras que, Díaz D. S. (2014); Fernández C. E & Villavicencio C. E. (2017); Soto M. 
E.  (2017); Flores M. F. & Delgado O. M.  (2019), hacen énfasis en habilidades 
cognitivas relacionadas con las etapas de la investigación (Rodríguez J. L, y otros 
2019). Las definiciones consultadas permiten inferir el poco consenso que existe entre 
los autores, en particular de los componentes y terminologías de la competencia 
investigativa empleada en la educación superior.          
Por otra parte, la diversidad de metodologías curriculares en la praxis pedagógica para 
el desarrollo de competencias investigativas en la educación superior, constituye el 
segundo de los hallazgos esenciales de la presente obra científica. La literatura 
reporta de forma recurrente la desarticulación y el aislamiento que existe entre la 
competencia investigativa y las necesidades de la práctica pedagógica (Márquez, A., 
y otros 2018 Arrieta y otros., 2018; Buendía-Arias X. P y otros. 2018); indistintamente 
recogen experiencias en el desarrollo de la práctica docente. 
Esquibel, J. Venega V. & Turpo O. (2019), abogan por la investigación formativa “como 
estrategia pedagógica o didáctica para aprender a investigar, implica la formación del 
estudiante en y para la investigación, es decir, se orienta hacia la formación 
investigativa” (p.15). Así como estrategias basadas en el aprendizaje por proyectos 
(Wulf-Andersen et al., 2013), (Reiban R. E., De la Rosa H & Zeballos J. M. 2017).   
Se obtienen experiencias positivas en el proceso investigativo en estudiantes de 
pedagogía a partir de modelos de co-aprendizaje (Butcher J. & Maunder R.  2014), 
con resultados alentadores en la relación estudiante-profesor. Asimismo, en otros 
contextos y programas como es el caso de la mentoría para las ayudas del aprendizaje 
en la investigación, el desarrollo de habilidades investigativas transferibles 
(Henderson L.  Buising C. & Piper W. 2008) y la ayuda entre pares para la 
investigación (Wul L. & Lewis M. W. 2017).  (Márquez y otros. 2018) la vinculan a 
actividades relacionadas al ejercicio final de graduación asociada a la titulación.  
Las experiencias en la práctica profesional docente de Arias, M. L. García G. & 
Cardona-Arias J. A. (2019), la vinculación entre práctica e investigación a través de 
los semilleros de investigación para el análisis reflexivo de la investigación pedagógica 
de Soto M. E.  (2017), la práctica formativa a partir de estudios de casos realizada por 
Arrieta y otros, (2018); contribuyen a obtener mejoras en la calidad y eficiencia del 
aprendizaje en el área de la investigación.  
Es un reclamo en la literatura que estas ideas sean abordadas como ejes 
transversales en el currículo y no como asignaturas aisladas en cada uno de los 
semestres (Soto M. E., 2017); (Aldas y otros., 2017); (Fernández C. E & Villavicencio 
C. E., 2017), (Núñez M. I., & Vega L. 2019). En este sentido se recogen en la literatura 
científica referida al tema las experiencias de Aldas y otros., (2017), a partir de 
asignaturas básicas o profesionalizantes como eje transversal en el currículo durante 
toda la carrera.  
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Sin embargo (Márquez y otros., 2018) y (Ravelo, M. Bonilla I. C. & Martell ÇM., 2019) 
proponen para formarla la vía curricular: disciplina principal integradora mediante la 
formación laboral e investigativa. Martínez J. A. & Sánchez S. (2018), refuerzan las 
asignaturas relacionadas con la metodología de la investigación, al igual que Flores 
M. F. & Delgado O. M. (2019).  Al respecto, Espinosa E., Rivera A. R & Tinoco N. P 
(2016) p. 26, plantea que “las competencias investigativas no se desarrollan cursando 
una sola asignatura, sino a lo largo del tiempo y con el lema “aprender a hacer 
haciendo”, es decir aprender a investigar investigando”. “No hay mejor manera que 
aprender a investigar investigando, pero a partir de sólidos argumentos, 
conocimientos y destrezas para tal fin” (Esquibel, J., Venega V.  & Turpo, O. 2019, p.  
49).   
En consonancia, el dominio de las tecnologías de la información y las comunicaciones 
se integra como otra de las competencias básicas para la formación de las 
competencias investigativas, (Buendía-Arias X. P. y otros. 2018; Flores M.F. & 
Delgado, O. M.  2019; Núñez M. I., & Vega, L.  2019; Márquez y otros, 2018).  Álvarez 
D. L.  & Arias, V. M. (2016) aportan experiencias basada en la enseñanza abierta en 
lo entornos virtuales, facilitan las dinámicas de colaboración y comunicación entre 
pares y con expertos, sobre la base del principio conectivista.   
El aprendizaje de la investigación cualitativa basado en un ambiente en línea Bender 
S. & Hill K. (2016) permite acercarse holísticamente al desarrollo de las habilidades 
para este tipo de investigación. Una síntesis sobre las características esenciales en la 
formación de la competencia investigativa evidencia la heterogeneidad de elementos 
que sustenta la praxis pedagógica en la educación superior.  
El tercer hallazgo corresponde a la divergencia epistemológica que sustenta la 
formación de la competencia investigativa en la educación superior. Es preponderante 
las investigaciones realizadas sobre la base de un enfoque cuantitativo, (Márquez y 
otros., 2018; Martínez J. A. & Sánchez S. 2018; Núñez M. I., & Vega L. 2019; Arias L., 
García G. & Cardona-Arias J. A. 2019); en vez de estudios cualitativos, Díaz D. S. 
2014; Pérez, L. 2017; Buendía-Arias et al., 2018; Arrieta y otros, 2018. Son escazas 
las propuestas de enfoques sustentados en lo histórico cultural (Estrada O. 2014) y 
de socio-transformación. 
La discrepancia epistemológica encontrada en las obras estudiadas no permite 
sintetizar un pensamiento homogéneo en la formación de la competencia 
investigativa; así como tampoco en la metodología curricular a emplear. Si bien la 
concepción y dinámica de la formación investigativa del estudiante de la carrera de 
educación no debe ser distinta a la concepción pedagógica de los procesos 
universitarios, se propone que ambas consideren la integración de los componentes 
académicos, laboral, investigativo y extensionista. La práctica pedagógica es un 
proceso complejo, y en su accionar educativo contribuye a consolidar los procesos de 
indagación, modelación e innovación; procesos que a su vez son subyacentes a la 
competencia investigativa.   
Los estudios reflejan la práctica pedagógica como escenario educativo para el 
despliegue de los componentes que conforman la competencia investigativa. Este 
constituye el espacio idóneo para la formación de la competencia investigativa. En 
este espacio el estudiante aplica métodos científicos y el accionar propio de la carrera 
universitaria que estudia (Rodríguez J. L y otros 2019). “(…) las prácticas 
profesionales, como escenario de confluencia de todos los componentes de la 



VARONA, Revista Científico-Metodológica, EECU, 2022. ISSN: 1992-8238 

Pá
gi

na
8 

formación, es un espacio privilegiado para valorar el logro investigativo de la 
universidad” (Arias, L., García G.  & Cardona-Arias, J. A. 2019 p. 10). 
El aprovechamiento de las prácticas profesionales es crucial para su formación, 
permite al estudiante integrarse con lo que le rodea y al mismo tiempo valorar la 
realidad en correspondencia con lo ya aprendido y con lo que irá descubriendo a 
través de la aplicación del método científico.   
En el contexto práctico el estudiante se apropia y construye el conocimiento en la 
misma medida que lo aplica a su accionar profesional; se consolidan los 
conocimientos propios de la profesión que se estudia y aborda problemáticas de la 
realidad propias del objeto de la profesión que todavía no han sido resueltas. El 
estudiante puede comprometerse activamente con la investigación y los procesos que 
transcurren en ella (Zimbardi K., & Myatt P., 2014); lograr alta motivación en los 
proyectos que emprende y éxitos en el aprendizaje Yeoman K. H & Zamorski B. 2008).   
En esencia contribuye a redimensionar y resignificar la ciencia para la producción de 
conocimiento científico, para impactar en el contexto social y para que el pensamiento 
científico y epistemológico forme parte de la cultura del futuro profesional de la 
educación. La transformación de la práctica socioeducativa que el estudiante vivencia 
consolida los procesos académicos, laboral, investigativo y extensionista. En este 
complejo proceso el rol de estudiante es “enfrentar con conocimientos sus propias 
realidades, para que a través de una acción innovadora experimenten la 
transformación de una realidad con la cual no están conformes” Pérez-Van-Leenden, 
M. (2019) (p. 187); mientras que el rol del profesor como guía se considera clave para 
que estos últimos logren un auténtico aprendizaje en el componente investigativo (Van 
der Rijst, R. M. y otros 2013). 
Sin embargo, “hay una desarticulación entre la investigación y la práctica pedagógica 
en los procesos de formación docente, los proyectos investigativos son más de 
carácter disciplinar, y no se enfocan en los contextos y las dinámicas cotidianas de la 
escuela” (Buendía-Arias y otros. 2018, p. 192).   
Atender a las necesidades y problemáticas del contexto educativo mediante la 
generación de proyectos de investigación será premisa para la incorporación de 
nuevas estrategias curriculares.  Para ello se deben crear las condiciones 
pedagógicas para que el estudiante efectúe tareas docentes e investigativas que 
ofrezcan soluciones a las problemáticas encontradas en la praxis pedagógica. De esta 
manera se promueven las transformaciones sociales esperadas, se concretan los 
objetivos formativos para la cual fue diseñada la práctica pedagógica, “el análisis 
crítico de su realidad profesional, que permita su transformación.  
Las obras analizadas han revelado las limitaciones, potencialidades, fortalezas y 
logros alcanzados de la competencia investigativa en los estudiantes; así como la 
complejidad del proceso de formación de este constructo teórico en el currículo 
universitario siguiendo un enfoque epistemológico diverso.  
A la luz de continuar avanzando en el tema abordado en la presente investigación es 
necesario consolidar aspectos que no han sido considerados con suficiente claridad 
por los autores consultados, entre los cuales se pueden citar:  a) El sustento de 
estudios cualitativos en las áreas educativas atendiendo al análisis de procesos 
formativos en su integración, complejidad y correspondencia con las demandas y 
exigencias sociales; b) El desarrollo de competencias investigativas como procesos 
complejos de desempeños en busca de responder a la calidad de formación 
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multilateral y armónica del futuro docente; c) La relación académica laboral e 
investigativa en los currículos integrados a la innovación educativa en el proceso de 
formación científica e investigativa.    

Conclusiones 
 El análisis de la literatura revisada permitió precisar que la competencia investigativa 
constituye un constructo teórico complejo del sistema de personalidad del estudiante 
universitario. En ella se integran disímiles componentes que expresan el 
comportamiento investigativo en la actividad científica. Se tratan a partir de la 
diversidad de términos: habilidades o capacidades investigativas, competencias 
científicas básicas, competencias de investigación formativa, competencias 
científicas.   
Aún no se llega a consensos teóricos en cuanto a los componentes de la competencia 
investigativa en función de la formación armónica y multilateral del individuo que se 
forma para una carrera universitaria. Los componentes que la integran enfatizan en 
las etapas de la investigación científica, identificándose los elementos cognitivos, el 
trabajo en equipo y las relaciones interpersonales fundamentalmente.          
Se constató en el análisis documental que existe diversidad de metodologías 
curriculares que expresan los métodos, las formas y variantes en la que se pueden 
apoyar para establecer puntos de partida en la formación de la competencia 
investigativa; sin embargo, hasta el momento las más empleadas son por la vía 
curricular a través de las asignaturas del currículo y las prácticas profesionales.  
Se necesita profundizar en estrategias formativas y métodos de aprendizaje que 
transversalicen la formación de la competencia investigativa en aras de tributar a un 
profesional capaz de analizar las problemáticas de su entorno y ofrecer soluciones por 
la vía científica; así como logar niveles superiores en la formación de la competencia 
científica  
El empleo de la tecnología de la información y las comunicaciones y la creación de 
entornos virtuales de aprendizaje, potencian comportamientos innovadores para la 
solución de problemáticas científicas; sin embargo, en las investigaciones consultadas 
existe un aprovechamiento óptimo en el marco de una metodología curricular.  
Predomina su empleo para la gestión bibliográfica, el análisis de los datos de la 
investigación, en la presentación y socialización de los resultados.   
Finalmente existen diversos enfoques para la formación de la competencia 
investigativa con fundamentos teóricos y metodológicos diferente que no permite 
afirmar un pensamiento epistemológico coherente en función de los nuevos retos y 
desafíos que para el mundo científico y académico hoy se declaran: desarrollar 
competencias investigativas en la práctica profesional propia del estudiante y no 
subyugarla a la actividad científica per se en los currículos académicos.   
El reto fundamental es trabajar sobre la base de una cultura del pensamiento 
epistémico, que nos caracterice como región y que identifique las buenas prácticas a 
partir de las representaciones de principios, leyes, y teorías que apoyan la realidad y 
la praxis pedagógica para que en las cuales se consolide la actividad científico-
investigativa.   
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