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Resumen

En los últimos años, ha cobrado fuerza la necesidad de formar profesionales 
investigadores en el ámbito de la Educación Superior; sin embargo, para ello, 
resulta preciso desarrollar habilidades investigativas, incluso desde los prime-
ros años de vida. El objetivo general de esta investigación fue mejorar los pro-
cedimientos didácticos orientados al desarrollo de la competencia investigati-
va de los estudiantes de los niveles Inicial y Primaria. El estudio responde a un 
enfoque cualitativo y el diseño fue el de la investigación-acción participativa. 
Se trabajó con un universo total de 16 docentes, 61 estudiantes de nivel Inicial 
y 201 estudiantes del nivel Primaria pertenecientes a un colegio privado del 
distrito de Ventanilla del Callao en Perú. El trabajo de campo fue realizado 
entre los meses de marzo y diciembre del 2019. Se emplearon tres técnicas de 
recojo de información: observación, entrevista y análisis documental en dos 
momentos distintos (para el diagnóstico de la realidad problemática y para la 
posterior evaluación de la aplicación de la propuesta). En el diagnóstico reali-
zado, se identificaron falencias por parte de los docentes en cuanto a las estra-
tegias didácticas que empleaban para desarrollar la competencia investigativa 
de sus estudiantes. Por tanto, en conjunto con ellos, se diseñó una propuesta 
orientada a mejorar sus procedimientos didácticos. En la evaluación, se iden-
tificó una mejoría de los procedimientos empleados por los docentes y una 
autopercepción general positiva. Se concluyó que la estrategia propuesta fue 
efectiva. Sin embargo, aún se deben reforzar ciertos aspectos, como la evalua-
ción de la competencia investigativa en los estudiantes.

Palabras clave: competencias del docente, educación básica, estrategias 
en la investigación, investigación participativa, método de enseñanza
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A didactic strategy for the development of research competence in 
students of the Initial and Primary levels

Abstract

In recent years, the need to train professional researchers in the field of higher 
education has gained strength; however, it is necessary to develop investigative 
skills even from the first years of life. The general objective of this research was to 
improve the didactic procedures oriented to the development of the investigative 
competence of the students of the Initial and Primary levels. The study responds 
to a qualitative approach and the design was the participatory action research. 
We worked with a whole universe of 16 teachers, 61 Initial level students and 201 
Primary level students belonging to a private school in the Ventanilla de Callao 
district in Peru. The field work was carried out between the months of March and 
December 2019. Three information gathering techniques were used: observation, 
interview and documentary analysis at two different times: for the diagnosis of 
the problematic reality and for the subsequent evaluation of the application of the 
proposal. In the diagnosis made, faults were identified on the part of the teachers 
in terms of the didactic strategies they used to develop the investigative compe-
tence of their students. Therefore, together with them, a proposal was designed 
aimed at improving their didactic procedures. In the evaluation, an improvement 
in the procedures used by the teachers and a positive general self-perception were 
identified. It was concluded that the proposed strategy was effective, but certain 
aspects such as the evaluation of research competence in students still need to be 
reinforced.

Keywords: teacher qualifications, basic education, research strategies, parti-
cipatory approach, teaching methods
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Introducción

En el ámbito académico, resulta necesaria la formación personal y profesional 
de estudiantes con una competencia investigativa adecuadamente desarrollada. 
En efecto, como señala González (2015), en la Educación Superior, es evidente 
la continua demanda de docentes y estudiantes investigadores que sean capaces 
de transformar la realidad con la que interactúan sobre la base de propuestas 
de solución frente a problemáticas sociales detectadas. Una de las dificultades 
identificadas es que no todos los estudiantes que inician sus estudios superiores 
cuentan con las habilidades investigativas necesarias para enfrentar los desafíos 
que la universidad implica. Ello se debería a que, entre otros factores, la Educa-
ción Básica Regular no estaría facilitando el desarrollo de dichas habilidades.

En relación con lo anterior, surge también la necesidad de fomentar, des-
de la formación inicial docente, profesores investigadores capaces de generar 
conocimiento y, a su vez, de reflexionar sobre su práctica educativa. De esta 
manera, podrán favorecer la formación de habilidades investigativas en sus es-
tudiantes (Ruiz-Guanipa, 2020). Esto último resulta muy complejo de realizar 
en estudiantes de Educación Básica debido a sus limitaciones en cuanto a ha-
bilidades de indagación, búsqueda y procesamiento de información, así como 
autonomía (Castro, 2013). Asimismo, a partir de los estudios realizados por 
Pillaga et al. (2020), Betancur-Tarazona et. al. (2022), y Luque et al. (2012) en 
realidades hispanohablantes, se ha demostrado que muchos de los estudiantes 
de Educación Básica mantienen una percepción negativa hacia la investigación 
en tanto evidencian poca participación en las actividades en clase asociadas al 
desarrollo de esta competencia, además de expresar su poca preferencia hacia 
este tipo de tareas. Al respecto, los estudios concluyen que ello se puede deber 
a la carencia de una metodología didáctica adecuada.

A partir de lo mencionado previamente, es posible afirmar la necesidad 
de formar la competencia investigativa de los estudiantes desde la Educación 
Básica Regular. En efecto, como señalan Martínez et al. (2018), tal competencia 
favorece no solo el desarrollo de habilidades, sino también de valores éticos 
profesionales y personales en la medida en que conduce al fomento de la res-
ponsabilidad, la creatividad y el compromiso con la propia práctica profesional.

A partir de la búsqueda en las bases de datos Scopus, Web of Science y 
Scielo, se concluyó que existen pocos estudios respecto de la formación de la 
competencia investigativa en estudiantes de Educación Básica Regular. Los cri-
terios de inclusión para la búsqueda fueron aquellos estudios que hayan impli-
cado trabajo de campo y que hayan sido realizados en países hispanohablantes, 
y en el rango de años de 2012 a 2020. Así, se han identificado algunos antece-
dentes importantes que se mencionarán a continuación. Cabe precisar que la 
mayoría de ellos pertenecen al ámbito del nivel superior y permiten constatar 
las problemáticas evidenciadas por los estudiantes en cuanto a competencias 
básicas investigativas, lo que evidenciaría las falencias desde su formación bá-
sica regular.
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Por un lado, Meoño (2016) realizó un estudio en la provincia de Chiclayo 
orientado a diseñar un modelo configuracional de competencias investigativas 
para el desempeño profesional de docentes de una institución de Educación 
Básica Regular. La investigación constató la escasez de prácticas de investiga-
ción en la labor didáctica de los profesores. Por otro lado, Luque et al. (2012) 
realizaron un estudio con la finalidad de mejorar la competencia investigativa 
de estudiantes de una institución universitaria mediante una estrategia fun-
damentada en el aprendizaje basado en proyectos. En este caso, los resultados 
no fueron satisfactorios, principalmente, debido a falencias metodológicas y 
procedimentales detectadas en los docentes. Por su parte, Barón (2020) eje-
cutó una investigación orientada a describir las destrezas investigativas de los 
docentes de una institución de Educación Superior y su efectividad en la for-
mación de esta competencia en sus estudiantes. Entre los resultados, se eviden-
ciaron graves deficiencias de los docentes en sus competencias cognitivas y, 
en segundo lugar, en las procedimentales. Sin embargo, constató que poseían 
competencias actitudinales manifestadas en una actitud positiva frente a la 
investigación. Un resultado similar tuvo el estudio desarrollado por Salamea 
(2017), quien comprobó la limitada formación de los docentes en temas de 
investigación, lo cual incidía negativamente en el desarrollo de la competencia 
investigativa de sus estudiantes.

La presente investigación fue realizada en un colegio privado ubicado en 
Ventanilla, en la provincia constitucional del Callao en Perú. Cabe precisar que 
esta institución educativa se caracteriza por ser la pionera en la zona en incor-
porar, en su malla curricular, el curso de Metodología de Investigación en el 
nivel Inicial y en los seis grados de Primaria. Para ello, la institución optó por 
contactar con docentes especialistas en investigación que contaran con más de 
diez años de experiencia capacitando en temas asociados a metodologías de 
enseñanza e investigación. Ellos asumirían el rol de asesores pedagógicos en 
esta labor, la cual consiste en realizar el diagnóstico de la institución en cuanto 
a la metodología empleada por los docentes para fomentar la competencia in-
vestigativa de sus estudiantes y, posteriormente, realizar con ellos el diseño de 
la propuesta de mejora y hacer seguimiento de su ejecución.

En tal sentido, la pregunta de investigación de este trabajo fue la siguiente: 
¿cómo se pueden mejorar los procedimientos didácticos orientados al desa-
rrollo de la competencia investigativa de los estudiantes de los niveles Inicial y 
Primaria? A su vez, el objetivo general de investigación fue mejorar los proce-
dimientos didácticos orientados al desarrollo de la competencia investigativa 
de los estudiantes de los niveles Inicial y Primaria. Los objetivos específicos 
fueron cuatro: en primer lugar, identificar las prácticas pedagógicas de los do-
centes para desarrollar habilidades investigativas en los estudiantes; en segun-
do lugar, identificar las percepciones de los docentes y directivos en cuanto a 
la enseñanza de la competencia investigativa; en tercer lugar, proponer linea-
mientos para formular una estrategia didáctica orientada a mejorar la compe-
tencia investigativa de los estudiantes; y, en cuarto lugar, evaluar parcialmente 
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la efectividad de la estrategia didáctica orientada a mejorar la competencia in-
vestigativa de los estudiantes.

Cabe precisar que la relevancia de esta investigación radica, en principio, 
en la necesidad de desarrollar propuestas didácticas para la enseñanza de la 
competencia investigativa en la Educación Básica Regular. Asimismo, como 
ya se mencionó, existen pocos antecedentes de estudio relacionados con esta 
temática en el entorno de Educación Básica (sobre todo, en los niveles de Ini-
cial y Primaria), pues la mayoría se contextualiza en el ámbito de la educación 
superior. 

Marco teórico

Concepto de competencia investigativa

Según Barón (2020), la competencia investigativa es definida como el conjun-
to de saberes, habilidades y actitudes que permiten a una persona reflexionar 
sobre su entorno y realizar actividades de indagación con eficiencia y calidad. 
Además, tales saberes resultan ser transferibles, flexibles, multifuncionales y 
complejos, puesto que son inherentemente holísticos, dinámicos y éticos (Gar-
cía-Gutiérrez y Aznar-Díaz, 2019). 

A su vez, la competencia investigativa está directamente relacionada con 
la noción de pensamiento científico, el cual está relacionado con un alto nivel 
de abstracción respecto de la realidad y una estructuración sistemática del co-
nocimiento en forma de teorías (Roncancio, 2012). De esta forma, al adquirir 
la competencia investigativa, el estudiante debe saber diferenciar muy bien los 
conocimientos que surgen a partir de la aplicación de un método científico 
de aquellos que son propios de la intuición cotidiana. Esto se relaciona di-
rectamente con las dimensiones del futuro investigador propuestas por Ruiz-
Guanipa (2020): la humana o personal, referida al conocimiento en sí mismo; 
la social, relacionada con aquellos procesos en los que se interactúa con el en-
torno para la generación de nuevo conocimiento; y la política, la cual alude a 
las normas y reglamentos que norman la producción del conocimiento y las 
correctas prácticas investigativas. 

Por otro lado, también es posible afirmar que la competencia investigativa 
está directamente relacionada con los pilares de la educación: saber ser, saber 
hacer, saber saber y saber vivir juntos. De tal forma, se visualiza no solo el 
dominio de aspectos teóricos y procedimentales, sino también actitudinales, 
además de la metacognición en la labor de investigación, que permite la dina-
mización de este proceso (D´Olivares y Casteblanco, 2019).

Tipología de la competencia investigativa

La competencia investigativa puede clasificarse en “competencias básicas” 
y “competencias específicas”. Las competencias básicas, llamadas también 
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genéricas, son todas aquellas que permiten aplicar conceptos y técnicas esen-
ciales para llevar a cabo un trabajo de investigación (Hernández et al., 2021). 
Según Muñoz y Quintero (2001), entre las competencias básicas, es posible 
considerar las habilidades de plantear interrogantes, tanto para descubrir (lo 
que se alinea a un enfoque cualitativo), como para corroborar (lo que se asocia 
con un enfoque cuantitativo); las destrezas para observar y registrar fenóme-
nos susceptibles de ser investigados; las competencias reflexivas, orientadas a 
evaluar la propia acción investigadora; las competencias propositivas, desti-
nadas a resolver problemas; las competencias tecnológicas, relacionadas con 
saberes de carácter técnico y uso de herramientas digitales para acceder a in-
formación o procesarla; las competencias comunicativas, relacionadas con la 
habilidad para generar y producir conocimiento; las competencias cognitivas, 
asociadas con el análisis, la comparación y la evaluación de teorías; entre otras. 
Estas últimas, las competencias cognitivas, son sumamente relevantes, puesto 
que permiten detectar situaciones problemáticas, realizar inferencias, formular 
hipótesis y establecer relaciones causales (Barón, 2020). 

Por otro lado, las competencias específicas son desarrolladas en un área 
profesional específica, e implican un dominio conceptual y metodológico tal 
que facilite la ejecución de un determinado proceso de investigación vinculado 
con la labor que se realiza (Hernández et al., 2021; Meoño, 2016).

Didáctica de la competencia investigativa en Educación Básica Regular

Martínez et al. (2018) resaltan la importancia de desarrollar la competencia 
investigativa de los estudiantes a partir de la inclusión de estrategias construc-
tivistas desde el currículo. Al respecto, Castro (2013) señala una serie de habi-
lidades que, de todas maneras, deberían ser desarrolladas en Educación Básica 
Regular, entre las que destacan la colaboración, comunicación y cooperación; 
la identificación y delimitación de un problema; la búsqueda de información 
confiable; la capacidad de citar fuentes de información; el análisis y síntesis de 
la información; y, finalmente, la capacidad de socializar los resultados. A su 
vez, todo ello se vincula con un adecuado uso de herramientas tecnológicas 
como medio de acceso a la información. A lo anterior se suman las propuestas 
de Malo (2007), y Maldonado et al. (2007), quienes resaltan la necesidad de 
desarrollar habilidades y actitudes de pensamiento complejo, evaluar la perti-
nencia de la información analizada, tomar decisiones éticas en la labor investi-
gativa, fomentar la motivación hacia la investigación, entre otras. 

Considerando la importancia de desarrollar la competencia investigativa 
desde los primeros años de vida, para este estudio, se ha considerado el mo-
delo de Medina y Barquero (2012), quienes proponen un modelo educativo 
desarrollado en cuatro etapas: exploración, registro de prácticas cotidianas, 
autorreflexión y acción, y evaluación de acciones concretas. En principio, a 
partir de la exploración, se pretende indagar el posible problema de estudio, 
y proponer algunas hipótesis y preguntas relativas a lo observado; en segundo 
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lugar, a través del registro de prácticas cotidianas, se propone recabar informa-
ción sobre la problemática a través de técnicas e instrumentos de investigación; 
en tercer lugar, mediante la autorreflexión y acción, se plantea una posible ex-
plicación de la problemática y, si fuese el caso, alguna alternativa de solución; 
finalmente, mediante la evaluación, se busca comprobar las hipótesis estable-
cidas inicialmente a través de un análisis teórico del problema. Asimismo, se 
busca aplicar la solución si esta hubiese sido propuesta como parte del proceso 
de investigación.

Por otro lado, según Salamea (2017), en primer lugar, es preciso el plan-
teamiento de preguntas problematizadoras, orientadas al desarrollo de habili-
dades críticas por parte del alumnado, lo cual puede trabajarse desde cualquier 
área curricular. En segundo lugar, la conformación de grupos de investigación 
permitirá la generación de situaciones de discusión, lo que posibilita ampliar 
las perspectivas respecto de una situación problemática. En tercer lugar, se 
propone el planteamiento de trabajos de investigación simples, por ejemplo, 
realizar una indagación histórica o documental acerca de un personaje y, sobre 
la base de este proceso, emitir un juicio crítico. En cuarto lugar, Salamea (2017) 
también aboga por la realización de proyectos de aula, asociados con alguna 
necesidad de la comunidad. De esta forma, no solo se estará desarrollando la 
competencia investigativa de los estudiantes, sino que también se estará resol-
viendo una situación problemática del contexto en que viven. Incluso, Malo 
(2007) propone la importancia de socializar los hallazgos con expertos y de 
hacer trascender las actividades de investigación hacia el exterior de la institu-
ción. Esto se puede lograr desde Educación Básica Regular.

El presente trabajo, además, se alinea con la posición de Oquendo (2019), 
quien defiende la idea de trabajar esta competencia desde la primera infancia. 
Así, afirma la necesidad de generar actividades continuas de exploración, cues-
tionamiento, descubrimiento, planteamiento y aclaración de interrogantes, 
formulación de predicciones, entre otras. Al respecto, D’Olivares y Casteblanco 
(2019) señalan que el asombro y la capacidad de pensar con libertad es la base 
de toda actividad de indagación, actitudes muy propias de la infancia, pero 
que, desafortunadamente, se pierden si no son estimuladas a lo largo del pro-
ceso formativo. Tal perspectiva se complementa con las de Ruiz et al. (2017), 
y de García-Gutiérrez y Aznar-Díaz (2019), quienes proponen la necesidad de 
incluir experiencias problémicas como parte de las estrategias metodológicas 
empleadas por los docentes, las cuales pueden trabajarse a modo de estudio de 
caso, aprendizaje basado en problemas y aprendizaje por proyectos. Precisa-
mente, tales metodologías tienen como base la investigación. 

Rol del docente

Según Buendía et al. (2018), y Ruiz-Guanipa (2020), el docente cumple un 
rol fundamental en la formación de la competencia investigativa en sus es-
tudiantes. Por tanto, es preciso que se asegure de contar con habilidades es-
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pecíficas asociadas a su propia competencia investigativa. Así, debe ser capaz 
de reflexionar sobre su propia práctica y de actuar en el proceso frente a los 
diversos obstáculos que se puedan presentar para ejercer adecuadamente su 
labor formadora.

Por otro lado, D´Olivares y Casteblanco (2019) defienden la necesidad de 
que el docente genere un contexto propicio para la investigación. Tal contexto 
no se refiere solo al espacio físico del aula, sino también a las condiciones que 
permitirán lograr la motivación por parte de los estudiantes.

Lineamientos consignados en el Currículo Nacional de Educación Básica 
asociados a la competencia investigativa

En el Currículo Nacional de Educación Básica del Perú (Ministerio de Edu-
cación, 2016), se contemplan algunas competencias asociadas al desarrollo 
de habilidades investigativas, las cuales se busca desarrollar de forma progre-
siva, y desde un nivel básico hasta un nivel avanzado de complejidad, desde 
los primeros años de escolaridad (nivel inicial) hasta los últimos grados de 
nivel secundario. Tal es el caso de la competencia 20: “indaga mediante mé-
todos científicos para construir sus conocimientos”; la competencia 21: “ex-
plica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos; ma-
teria y energía; biodiversidad, Tierra y universo”; la competencia 22: “diseña y 
construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno”; la 
competencia 25: “resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre”; la 
competencia 29: “gestiona su aprendizaje de manera autónoma”; entre otras 
que podrían estar asociadas también de manera indirecta. En relación con la 
competencia 20, desde el CNEB, se busca lograr que el estudiante problematice 
situaciones, diseñe estrategias de indagación, genere y registre datos viables 
sobre la base de hipótesis planteadas, analice datos e información, y evalúe y 
comunique el proceso y resultado. Esto último, asimismo, está vinculado con 
las competencias 9 y 10, orientadas al logro de habilidades escritas y orales. En 
la competencia 21, se busca comprender y usar el conocimiento sobre los seres 
vivos y demás elementos del Universo, además de evaluar las implicancias del 
saber, y del quehacer científico y tecnológico. En cuanto a la competencia 22, 
se busca lograr que el estudiante, sobre la base de conocimientos científicos, 
pueda determinar, diseñar, implementar y evaluar alternativas de solución tec-
nológica frente a una problemática, lo que indudablemente requiere un proce-
so previo de investigación. Por su parte, la competencia 25 busca lograr que el 
estudiante represente datos con gráficos y medidas estadísticas, use estrategias 
y procedimientos de recopilación y procesamiento de datos, y sustente sus con-
clusiones con base en la información obtenida, lo que se relaciona con algunas 
etapas de toda investigación. Finalmente, la competencia 29 propone organizar 
acciones estratégicas para alcanzar las metas personales, lo que se asocia con 
las destrezas de autorregulación inmersas en la competencia investigativa.



14 I

Sánchez y Rodríguez

Metodología

La presente investigación se realizó desde un enfoque cualitativo, dado que se 
buscó profundizar en la comprensión del contexto problemático, asociado a las 
limitaciones de procedimientos didácticos orientados a desarrollar la compe-
tencia investigativa de los estudiantes. Además, se enmarca en los paradigmas 
interpretativo y sociocrítico, pues se orientó a indagar en las percepciones de 
los participantes para determinar la situación problemática y, así, diseñar una 
propuesta orientada a resolver dicha situación. El diseño empleado fue el de la 
investigación-acción participativa, pues se orientó a comprender y solucionar 
problemáticas específicas acerca de cómo se estaba llevando a cabo el curso de 
Metodología de la Investigación, lo que se alineó con los objetivos específicos 1 
y 2. En el proceso, se atendió no solo a la perspectiva de los investigadores, sino 
también de los mismos participantes, quienes se involucraron en el diseño de 
una estrategia didáctica orientada a la mejora, acción asociada con el objetivo 
específico 3.

La población estuvo conformada por la totalidad del universo de Inicial 
y Primaria de la institución educativa: 16 docentes, 61 estudiantes del nivel 
Inicial (12 del aula de 3 años; 11 del aula 4 años A; 13 del aula 4 años B; 13 del 
aula 5 años A; y 12 del aula 5 años B), y 201 estudiantes del nivel Primario (17 
del primer grado A; 18 del primer grado B; 16 del segundo grado A; 17 del 
segundo grado B; 18 del segundo grado C; 18 del tercer grado A; 20 del tercer 
grado B; 20 del cuarto grado A; 19 del cuarto grado B; 20 del quinto grado; y 
18 del sexto grado). De este modo, se trabajó con la totalidad de participantes 
pertenecientes a la población delimitada.

El trabajo de campo fue realizado entre los meses de marzo y diciembre 
del 2019. Se emplearon tres técnicas de recojo de información: observación, 
entrevista y análisis documental en dos momentos distintos (para el diagnós-
tico de la realidad problemática y para la posterior evaluación de la aplicación 
de la propuesta). Para realizar el diagnóstico y la evaluación de la propuesta, se 
utilizó una guía de observación semiestructurada que sirvió para analizar las 
sesiones de aprendizaje del curso Metodología de la Investigación, reciente-
mente implementado en la institución. Dicho instrumento constó de 7 ítems, 
los cuales se orientaron a recabar las actividades efectuadas al inicio, desarrollo 
y cierre de la sesión, además de los recursos propuestos, el modo de evaluación 
de las habilidades investigativas, la identificación del léxico utilizado durante 
la clase y los modos de participación de los estudiantes. Se optó por considerar 
tales ítems con el fin de, posteriormente, analizar, de manera inductiva, los 
aspectos relativos a la competencia investigativa que estarían desarrollando los 
docentes en sus estudiantes. Cabe indicar que se observaron dos sesiones de 
clase de 45 minutos por cada docente en el primer de mes de desarrollo del 
curso. Posteriormente, se coordinó un espacio de retroalimentación reflexiva 
con cada docente. Para la evaluación de la propuesta, se observaron tres sesio-
nes de clase de 45 minutos por cada docente.
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En segundo lugar, en lo que respecta a la entrevista, para la fase de diag-
nóstico, se empleó una guía de entrevista semiestructurada, la cual estuvo di-
rigida a todos los docentes involucrados. Dicho instrumento constó de 5 pre-
guntas abiertas orientadas a identificar lo que los docentes utilizan al inicio de 
la sesión, en el desarrollo de esta, y en el cierre, además de los recursos emplea-
dos y sistema de evaluación; todo lo anterior en relación con la formación de 
la competencia investigativa de los estudiantes. Adicionalmente, se aplicó una 
guía de entrevista semiestructurada a la directora y al coordinador del área de 
la institución con el fin de recabar sus percepciones acerca de las habilidades 
didácticas de los docentes, así como el nivel de desarrollo de la competencia 
investigativa por parte de los estudiantes. Para la evaluación de la propuesta, se 
utilizó una guía de entrevista grupal dirigida a los 16 docentes involucrados, 
quienes fueron divididos en dos grupos: por un lado, los docentes del nivel 
Inicial; por otro lado, los de nivel Primaria. En ambos casos, la guía contuvo 
cuatro ítems, orientados a reconocer sus percepciones respecto de la propuesta 
aplicada, las principales fortalezas detectadas, las debilidades, así como algu-
nas sugerencias de cómo mejorarla. Cabe señalar que la entrevista grupal se 
efectuó en tres momentos específicos: en las semanas 4, 8 y 12 de aplicada la 
propuesta. Adicionalmente, se empleó la misma guía de entrevista semiestruc-
turada utilizada durante el diagnóstico para la directora y coordinador en la 
semana 12 de aplicada la propuesta.

Por último, en relación con el análisis documental, se utilizó una guía de 
análisis documental, tanto para el diagnóstico como para la evaluación, la cual 
estuvo dirigida a las sesiones de aprendizaje diseñadas por los docentes. Dicho 
instrumento constó también de 5 ítems, orientados a determinar las estrategias 
y actividades planificadas al inicio, en el desarrollo y en el cierre de la sesión, 
además de los recursos contemplados y el sistema de evaluación de la compe-
tencia investigativa.

En la tabla 1, se muestra el procedimiento empleado en las distintas etapas 
del presente estudio.
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Tabla 1
Procedimiento empleado en las etapas del estudio

Etapa Procedimientos aplicados Fechas
Acciones 
complementarias

Capacitaciones a docentes en 
didáctica de la competencia 
investigativa

Junio - julio 2019

Aplicación y evaluación 
de la propuesta

- Observación de 3 clases por 
cada docente
- Análisis documental de las 
sesiones de aprendizaje
- Entrevista grupal a docentes (3 
sesiones)
- Entrevista a directora y coor-
dinador (noviembre)

Agosto - noviembre 2019

Procesamiento de la 
información

Análisis y triangulación de la 
información recabada mediante 
el Atlas.ti 8

Noviembre 2019

Balance final Reunión general para presentar 
un balance general y plantear 
sugerencias para el reajuste y 
mejora de la estrategia

Diciembre 2019

Resultados

Fase de diagnóstico

Para esta fase, se consideraron los dos primeros objetivos específicos propues-
tos, relativos la identificación de, por un lado, las prácticas pedagógicas de los 
docentes para desarrollar habilidades investigativas en los estudiantes; por otro 
lado, las percepciones de los docentes y directivos en cuanto a la enseñanza de 
la competencia investigativa. En tal sentido, en la presentación de tales hallaz-
gos, se ha integrado y contrastado la información relativa a las prácticas peda-
gógicas observadas con las percepciones de los profesores y directivos.

En relación con las actividades realizadas al inicio de la sesión, se observó 
que, mientras las docentes de Inicial hacían énfasis en recabar saberes previos 
de los estudiantes, la mayoría de los profesores de Primaria (8) no hacían ex-
plícito el vínculo entre la actividad o tema que se estaba introduciendo en la 
sesión, y los contenidos previos. Ello se hizo evidente en las observaciones, 
pese a que, en el diseño de las sesiones de aprendizaje, sí se contemplaba alguna 
actividad de inicio, como la presentación del objetivo de clase o sensibilización 
del tema a partir de algún video. Además, en las entrevistas realizadas, los do-
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centes manifestaron la importancia de partir de un objetivo bien definido y 
adecuadamente vinculado con la etapa en la que se enmarca el proceso inves-
tigativo. Tal es el caso de la docente de tercer grado, quien manifestó que “es 
importante tener el objetivo claro desde el inicio de la sesión” y que “los alum-
nos lo sepan también para así relacionarlo con las actividades de la clase”. Pese 
a ello, como ya se señaló, lo observado no corresponde con las apreciaciones 
de los docentes.

En relación con las actividades de desarrollo, las docentes de Inicial rea-
lizaron actividades de dibujo en torno a un tema sobre el que los alumnos 
tendrían que indagar posteriormente. Solo la docente de 5 años solía llevar a 
sus estudiantes a explorar el jardín del colegio para que, a partir de ese contac-
to, pudieran recabar información orientada a la adquisición de algún conoci-
miento, por ejemplo, las plantas. Como señaló esta docente en la entrevista, “el 
aprendizaje vivencial es muy importante para reforzar la experimentación en 
el método científico”. Tal percepción se relaciona directamente con su práctica 
docente. Por su parte, las demás docentes de Inicial manifestaron la necesidad 
de realizar actividades prácticas y aplicativas para reforzar la competencia in-
vestigativa de los estudiantes; sin embargo, ello no se evidenció totalmente en 
las sesiones de clase. Al respecto, una de las docentes expresó (la del aula de 3 
años) que “es difícil lograr que los alumnos puedan experimentar, pues, en esas 
situaciones, prima el desorden y la desatención”. En este sentido, la disciplina 
es un factor que incluye en la determinación de las actividades que decidan 
ejecutar. Asimismo, no se observó propiamente la ejecución de actividades que 
condujeran a lograr que los estudiantes fueran conscientes de las habilidades 
investigativas que estaban desarrollando.

Por otro lado, se evidenció que la mayor parte de los docentes de Primaria 
(7) aplicaban un método tradicional de enseñanza en tanto copiaban en la pi-
zarra algunos conceptos claves y pedían a los estudiantes que los transcribieran 
en sus cuadernos, sin un mayor trabajo de reflexión y crítica por parte de ellos. 
En la fase propiamente de transferencia, los docentes plantearon actividades 
grupales para que los alumnos investigaran sobre algún tema, ya sea visitando 
la biblioteca del colegio o buscando en internet. En esos casos, solo los docen-
tes de tercero y cuarto de primaria emplearon algunos recursos para organizar 
la información recabada, como fichas de trabajo u organizadores visuales. El 
caso del docente de sexto grado fue particular, pues, en las dos sesiones obser-
vadas, las clases se llevaron a cabo en el laboratorio de la institución, donde los 
estudiantes debían analizar las distintas mezclas de sustancias líquidas indica-
das por el docente. En este sentido, no se evidenció propiamente una parte de 
inicio, de desarrollo y de cierre de la sesión.

Ahora bien, aunque en las entrevistas realizadas, los docentes de Primaria 
expresaron la importancia de enseñar la competencia investigativa, se consta-
tó, tanto en las observaciones de clase como en el análisis de las sesiones, un 
principal énfasis en el contenido mismo, y no en el desarrollo de habilidades y 
actitudes de investigación. Por ejemplo, en segundo grado, se optó por trabajar 
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el tema de animales en peligros de extinción en Perú, y las actividades estu-
vieron orientadas a que los estudiantes recopilen información útil sobre ellos, 
como su alimentación, estilo de vida, etc. Sin embargo, no se observó el afian-
zamiento de habilidades mediante acciones concretas, por ejemplo, en cuanto 
a la búsqueda de información, qué tipo de fuentes consultar, cómo realizar las 
búsquedas, cómo recopilar la información, entre otras. Por otro lado, las fichas 
empleadas por los docentes de tercer y cuarto grado solían contener preguntas 
abiertas para que los alumnos vayan completando, pero estas no incluían infor-
mación relativa a las fuentes consultadas, a las ideas priorizadas u otros aspec-
tos vinculados con el proceso de investigación llevado a cabo. Adicionalmente, 
las actividades propuestas en todos los grados de Primaria carecían de proce-
dimientos que implicaran el desarrollo de la metacognición en los estudiantes.

En relación con las actividades de cierre de la sesión, en el caso de las 
docentes de Inicial, se solían plantear actividades muy breves en las que los 
estudiantes pudieran reflexionar acerca del trabajo realizado, por ejemplo, qué 
aprendieron en la sesión. Entre los docentes de Primaria, el cierre solía ser 
muy abrupto, pues generalmente no se llegaba a culminar las actividades de 
desarrollo, las cuales eran interrumpidas por el timbre de cambio de hora. Solo 
en un par de ocasiones, las docentes de tercero y cuarto grado pudieron ter-
minar las sesiones con anticipación, e indicar a los estudiantes las actividades 
pendientes para la siguiente clase, pero tampoco aplicaron alguna estrategia 
específica de comprobación de saberes, más allá de consultarles si tenían al-
guna duda. En este punto, sí se observó la presencia de actividades de cierre 
en el diseño de las sesiones, pero ello no se pudo concretar mayormente en la 
ejecución. Al respecto, dos de los docentes entrevistados afirmaron que tienen 
muy presente la importancia del cierre en toda sesión de aprendizaje, pero que 
el tiempo destinado al curso (45 minutos) es muy corto como para poder rea-
lizarlo.

En cuanto al modo de evaluación, cabe precisar que la totalidad de los 
docentes consignaban, en su sesión de aprendizaje, la aplicación de ciertos ins-
trumentos al finalizar la sesión, como una guía de evaluación o lista de cotejo; 
sin embargo, no se evidenció la aplicación de ningún recurso de evaluación de 
saberes durante las clases observadas. Al respecto, algunos docentes entrevis-
tados (5) manifestaron la importancia de evaluar, principalmente, los conteni-
dos adquiridos. Ellos expresaron algún desconocimiento acerca de los recursos 
que podrían emplear para evaluar habilidades investigativas.

En relación con el léxico empleado, en ningún caso, se observó la uti-
lización de lenguaje científico durante las sesiones de clase. Ocasionalmente, 
la docente del aula de 4 años empleaba los términos “hipótesis” o “hallazgos”, 
pero no era un asunto intencional ni sostenido con el tiempo.

Aparte de lo anterior, a lo largo de las observaciones desarrolladas, se evi-
denció que los docentes no generaron actividades de metacognición orientadas 
al desarrollo de la competencia investigativa. En ese sentido, no se llevaron a 
cabo actividades orientadas a favorecer que los estudiantes fueran conscientes 
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de que lo que estaban haciendo formaba parte de un proceso de investigación 
macro.

Cabe precisar que, en las entrevistas realizadas, los docentes manifestaron 
que los estudiantes presentaban diversos problemas para investigar. Algunos 
factores señalados fueron la “falta de tiempo para trabajarlo en clase”, “la falta 
de conocimientos previos al respecto”, “la poca motivación para leer e investi-
gar”, entre otros. Asimismo, tanto la directora como el coordinador reconocie-
ron el bajo nivel de habilidades investigativas de los estudiantes, lo cual se evi-
denciaba en los productos que entregaban aquellos que se ubicaban en cuarto, 
quinto y sexto grado de primaria. Se resaltaron las siguientes deficiencias iden-
tificadas: casos detectados de plagio de fuentes de internet, búsqueda de infor-
mación en fuentes no confiables, y la presentación de trabajos de investigación 
no completos o en un nivel inicial. Ambos directivos, a su vez, concordaron 
en las falencias que presentaban sus docentes en cuanto a sus prácticas peda-
gógicas orientadas a desarrollar habilidades investigativas en sus estudiantes. 
Esto los habría llevado a la decisión de diseñar una asignatura específicamente 
orientada a ello, de modo que constituya un eje articular con los demás cursos 
y en la que se pueda incentivar el desarrollo de proyectos transversales.

Pese a lo anterior, la actitud evidenciada en los estudiantes durante las 
observaciones, en términos generales, fue positiva, pues se solían involucrar en 
las actividades que se planteaban, e interactuaban constantemente entre ellos y 
con el docente para absolver las dudas que surgieran.

Sobre la base de lo anterior, se reconocieron algunos aspectos importantes 
para el diseño de la estrategia didáctica orientada a mejorar la competencia 
investigativa de los estudiantes de los niveles Inicial y Primaria. En principio, se 
identificó la carencia de procedimientos didácticos consolidados, orientados a 
desarrollar la competencia investigativa de los estudiantes, los cuales estuvie-
ran relacionados con las habilidades y actitudes investigativas que se pretenden 
desarrollar en los estudiantes, más que en los contenidos en sí mismos. Asimis-
mo, se detectó una deficiencia en el fortalecimiento de la metacognición, sobre 
todo conducida a la concientización del proceso de investigación y a las distin-
tas etapas que lo componen, las que, a su vez, están directamente vinculadas. 
Finalmente, se identificó la falta de una secuencia metodológica curricular en 
la que las habilidades y actitudes investigativas se desarrollen progresivamente 
desde los primeros años de estudio.

Fase de diseño de la propuesta

A partir de la presentación de los resultados, se realizaron tres reuniones por 
cada ciclo (ciclo II: inicial de 3, 4 y 5 años; ciclo III: primer y segundo grado; 
ciclo IV: tercer y cuarto grado; y ciclo V: quinto y sexto grado) para diseñar, 
junto con los docentes, una estrategia didáctica orientada a desarrollar las ha-
bilidades investigativas, en consonancia con el tercer objetivo específico plan-
teado en este estudio. Además, se diseñó un cartel de contenidos que pudiera 
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orientar el trabajo de los profesores en cada año de estudios y que, además, 
evidenciara una secuencia entre las distintas habilidades esperadas (ver apén-
dice), en correspondencia con los parámetros del Currículo Nacional de Edu-
cación Básica (Ministerio de Educación, 2016), particularmente en las áreas de 
Ciencia, Tecnología y Ambiente (CTA) y Comunicación, así como de las bases 
teóricas consultadas. De esta manera, se esperaba que también se establecieran 
coordinaciones con estas áreas para realizar un trabajo en conjunto. De hecho, 
aunque esta propuesta haya sido realizada para el curso implementado por la 
institución a solicitud expresa de esta, la lógica de la misma podría ser perfecta-
mente empleada en las demás asignaturas, pues se entiende que la competencia 
investigativa no debe estar circunscrita solo a una materia en particular, sino 
incorporada de forma transversal en todas o la mayor parte de áreas de estudio.

A partir del diagnóstico efectuado y del marco teórico desarrollado, se 
consideraron algunos aspectos asociados a los procedimientos didácticos ne-
cesarios para desarrollar la competencia investigativa en los estudiantes. En 
el nivel Inicial, se incluyeron procedimientos didácticos orientados al desa-
rrollo de habilidades de observación, planteamiento de hipótesis y prediccio-
nes, indagación, identificación de posibles temas de investigación, empleo de 
organizadores visuales para procesamiento de información, comunicación de 
hallazgos, y elaboración de un producto final. En el nivel Primaria, se buscó 
desarrollar igualmente procedimientos orientados a las habilidades ya mencio-
nadas, así como la enseñanza de criterios de búsqueda de fuentes confiables, el 
análisis crítico de las mismas, la aplicación de criterios éticos en el citado y pa-
ráfrasis de información, la construcción y aplicación de instrumentos, además 
de un énfasis importante en la adquisición de actitudes investigativas, como 
el consentimiento informado de los participantes involucrados en el trabajo 
de campo y la confidencialidad en la presentación de resultados. A su vez, se 
espera que, en ambos niveles, se desarrolle y afiance un léxico científico acorde 
con el nivel en que se ubica cada estudiante, además de la metacognición en sus 
actividades investigativas.

Adicionalmente, se optó por llevar a cabo capacitaciones a los docentes en 
temas de metodología de enseñanza de la competencia investigativa entre los 
meses de junio y julio de 2019 con una duración de 12 horas. Las capacitacio-
nes estuvieron a cargo de los investigadores que asumieron el rol de asesores 
pedagógicos de la institución, y cuya metodología fue diseñada ad hoc para 
la institución educativa, previa coordinación con la directora del plantel. La 
temática incluyó aspectos relacionados con las distintas etapas de todo proceso 
investigativo y el abordaje pedagógico que podía realizarse desde cada una de 
estas sobre la base del cartel de contenidos elaborado.

La propuesta, además, incluía el desarrollo de un proyecto de duración de 
11 semanas de clase, considerando cada ciclo de estudios (ver tabla 2).
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Tabla 2 
Diseño de proyectos

Ciclo Proyecto Actividades principales 
Inicial “Cultivando 

una planta”
1. Observación de las plantas del jardín de la institución
2. Planteamiento de preguntas a partir de sus observa-

ciones
3. Respuestas posibles a las preguntas
4. Indagación sobre tal información consultando a 

miembros de la familia
5. Experimentación a partir del cultivo y cuidado de 

una planta
6. Recojo progresivo de información en cuanto al creci-

miento de la planta
7. Elaboración de recursos para presentar sus hallazgos
8. Presentación de hallazgos

Primero y 
segundo

“Conociendo 
más a los 
animales”

1. Observación de videos y fotos acerca de los animales
2. Planteamiento de preguntas a partir de sus observa-

ciones
3. Respuestas posibles a las preguntas
4. Indagación en fuentes proporcionadas por la docente 
5. Completamiento de una ficha en donde se clasifica la 

información y se acompaña de dibujos
6. Exposición de los hallazgos

Tercero y 
cuarto

“La 
alimentación 
saludable”

1. Observación de videos y situaciones del entorno en 
cuanto a prácticas de alimentación

2. Planteamiento de preguntas a partir de sus observa-
ciones

3. Respuestas posibles a las preguntas
4. Indagación en fuentes de la biblioteca y de internet 

bajo la supervisión del docente
5. Diseño de cuestionario sobre alimentación saludable 

en conjunto con la docente
6. Aplicación de un cuestionario a sus pares de otros 

grados
7. Procesamiento de información en Excel con ayuda 

de la docente
8. Presentación de resultados mediante una exposición 

en la feria del colegio
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Ciclo Proyecto Actividades principales 
Quinto y 
sexto

“Generando 
conciencia para 
el cuidado del 
medio ambiente”

1. Descripción de actitudes de personas del entorno en 
cuanto al cuidado del medioambiente

2. Planteamiento de preguntas a partir de sus observa-
ciones

3. Respuestas posibles a las preguntas
4. Delimitación grupal de un posible tema de investi-

gación, asociado a un tipo de contaminación
5. Planteamiento de hipótesis
6. Indagación en fuentes confiables
7. Organización de la información en matrices
8. Diseño de instrumentos de investigación: cuestiona-

rio y entrevista para recabar información acerca de 
la actitud de las personas frente al medioambiente

9. Aplicación de instrumentos
10. Sistematización de información
11. Diseño de una propuesta orientada a mejorar el 

problema detectado
12. Socialización de resultados mediante una exposición

Por otro lado, se consensuaron algunas técnicas posibles para trabajar 
adecuadamente cada etapa del proceso investigativo.

Fase de evaluación de la propuesta

A continuación, se presentan los resultados de la evaluación parcial de la efec-
tividad de la propuesta para el cumplimiento del cuarto objetivo específico 
propuesto.

Nivel Inicial

A partir de los instrumentos aplicados durante la ejecución de la propuesta, 
se comprobó una gran mejora en los procedimientos didácticos empleados 
por los docentes. En el nivel Inicial, se evidenció que las docentes, de forma 
más sistemática y a través del uso de instrumentos, recogían los saberes pre-
vios de los estudiantes, además de realizar un permanente énfasis en el tra-
bajo de investigación que debían realizar, lo que facilitó el desarrollo de sus 
destrezas metacognitivas. También, se evidenció el uso de un léxico científico 
como “hipótesis” y “experimentación” por parte de los niños. Asimismo, se 
destacaron las actividades de exploración, indagación, planteamiento de hi-
pótesis y su posterior corroboración, lo que permitió formar habilidades in-
vestigativas básicas en los estudiantes. Un caso resaltante fue el de la docente 
del aula de 4 años B, quien propuso una actividad especial para incentivar a 
sus estudiantes a la etapa de observación. Ella les pedía usar una indumentaria 
específica para que asumieran el rol de “científicos”. Igualmente, se observó una 
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retroalimentación constante a los hallazgos identificados por sus estudiantes. 
En ese sentido, la motivación fue un aspecto que sobresalió en las docentes del 
nivel Inicial, pues lograban mantener la atención de los estudiantes mediante el 
uso de videos relativos al tema y diversas estrategias lúdicas. Algunos ejemplos 
son el empleo de juegos de asociación de términos claves relacionados con la 
investigación, o actividades de simulación con trajes e instrumentos especiales 
de un investigador. Un aspecto que mejoró, también en este nivel, es el relativo 
a la metacognición; en efecto, se observó que las docentes incluían preguntas 
que permitían a los estudiantes verbalizar sus aprendizajes y dificultades en el 
proceso de investigación que estaban llevando a cabo.

Lo anterior se relaciona directamente con las sesiones de aprendizaje ana-
lizadas, pues se observó una clara delimitación de las actividades, cada una 
vinculada con una etapa del proceso de investigación. Asimismo, se consta-
tó la inclusión de estrategias y recursos diversos en cada etapa investigativa. 
Esto permitió, en la práctica, el desarrollo de una gran cantidad de actividades 
orientadas no solo a aplicar un procedimiento específico, sino a desarrollar 
actitudes positivas frente a la investigación.

Ahora bien, se han identificado aún ciertas oportunidades de mejora 
en este nivel, como el énfasis que el docente debe hacer con los estudiantes 
desde el inicio de la sesión acerca del propósito del proceso de investigación. 
Igualmente, se han encontrado ciertas dificultades para enmarcar la sesión 
como parte de un proceso completo de investigación, especialmente en una 
de las aulas de 5 años. Además, se hace necesario formalizar la evaluación de 
la competencia investigativa desarrollada en los estudiantes mediante algún 
instrumento en particular y no solo realizando preguntas abiertas para que 
alguno responda.

Cabe precisar que, en los focus group con las docentes de Inicial, ellas se-
ñalaron sentirse bastante satisfechas con el trabajo realizado. Así mismo, sin-
tieron haber mejorado sus propias habilidades didácticas para enseñar esta 
competencia. Algunos de sus comentarios fueron los siguientes: “siento que los 
alumnos ahora están más motivados”, “los pequeños pueden expresarse mejor 
en un lenguaje científico gracias a las estrategias que estamos aplicando”, “aho-
ra los niños pueden reflexionar mejor acerca de las actividades de investigación 
que hacen”. Cabe resaltar, sin embargo, que, en el último focus group, una de las 
docentes manifestó que sentía que todavía le faltaba aprender más de evalua-
ción de la competencia investigativa. De este modo, entre las sugerencias que 
plantearon, consideraron la importancia de afianzar mejor la forma como se 
evalúa dicha competencia, pues lo que se desea es evaluar no solo el producto 
final, sino todas las habilidades y actitudes involucradas. Tal percepción con-
cordó con las sesiones observadas, en las que justamente se evidenció como 
una oportunidad de mejora la falta de actividades de evaluación formal de esta 
competencia.
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Nivel Primaria

En el caso del nivel Primaria, en términos generales, tanto en el diseño de las 
sesiones como en las clases observadas, se evidenció una mejora en las activi-
dades de inicio y de desarrollo aplicados en los estudiantes. Además, se iden-
tificó un mayor énfasis en el proceso de investigación que estaban llevando a 
cabo los estudiantes. Resultó muy importante reconocer ciertas actitudes in-
vestigativas, por ejemplo, en el trabajo de campo efectuado por los estudiantes 
de tercero, cuarto y quinto grado de primaria, donde se evidenció la aplicación 
de criterios éticos en la aplicación, como la comunicación del propósito de 
investigación a los encuestados o entrevistados, el consentimiento informado 
y la precisión de que los datos iban a permanecer anónimos. 

Igualmente, se observó un mayor uso de léxico científico, aunque ello to-
davía sigue siendo una oportunidad de mejora, especialmente, en las aulas de 
segundo, cuarto y sexto grado. Otra oportunidad de mejora se relaciona con 
las actividades de cierre. Si bien, en algunos grados, como en tercero y cuarto, 
se incluyeron actividades específicamente orientadas a reforzar los temas tra-
bajados en el desarrollo de la clase mediante socialización de hallazgos, en las 
demás aulas observadas, el factor tiempo todavía es una variable que impide la 
realización de un cierre adecuado. 

En cuanto a los recursos, se evidenció el uso de una gran variedad de he-
rramientas como videos, casos explicativos y matrices. Solo en la etapa de bús-
queda de información bibliográfica que llevaban a cabo los estudiantes a partir 
de tercer grado, se observaron algunas deficiencias en las fichas empleadas, 
pues, por ejemplo, estas no contenían campos para que pudieran recuperar 
los datos de las fuentes consultadas. Ello resulta imprescindible para que, en el 
momento de integrar la información en un documento o producto específico, 
indiquen explícitamente la información de las fuentes de donde se han obteni-
do las ideas que se expongan o parafraseen.

El aula de sexto grado puede ser considerada como un caso aparte, ya 
que, en ninguna de las sesiones observadas, se distinguió una actividad de ini-
cio o de cierre, que permitiera enmarcar el trabajo de clase en un proceso de 
investigación específico o realizar un balance de los aprendizajes logrados al 
respecto. Los estudiantes ya tenían información de aquello que debían reali-
zar (por ejemplo, desarrollar una investigación bibliográfica en la biblioteca), 
y no se evidenció un trabajo sistemático por parte del docente para reforzar 
las distintas habilidades investigativas. Solo se limitó a absolver ciertas dudas 
que surgían en sus estudiantes. Además, durante una gran parte de la sesión, 
los alumnos que acababan rápidamente la actividad permanecían a su libre 
albedrío, lo que generaba distracción en ellos y en sus compañeros más cer-
canos. Tal información se opone a las sesiones de aprendizaje analizadas en 
este grado, en las que sí se evidenciaba la delimitación de las actividades según 
momento de la clase y etapa investigativa.
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En relación con la forma de evaluación, se identificaron carencias asocia-
das con la falta de recursos y estrategias para evaluar el proceso investigativo de 
los estudiantes, además del producto, pues, para este último, se observó un uso 
más sistematizado de listas de cotejo y rúbricas de evaluación. Dichas carencias 
también fueron manifestadas en las sesiones analizadas.

Cabe señalar que, en los focus group realizados con los docentes, ellos ma-
nifestaron una percepción eminentemente positiva respecto de los avances de 
sus estudiantes en cuanto al desarrollo de habilidades investigativas. Algunos 
de sus comentarios fueron los siguientes: “mis alumnos están aprendiendo a 
investigar mejor”, “los chicos ya son más conscientes de cómo buscar informa-
ción”, “los alumnos han aprendido muy bien qué es una fuente confiable”, “los 
estudiantes han aprendido a diseñar instrumentos”. Además, los docentes coin-
cidieron en que los recursos empleados facilitaron la labor indagadora de los 
estudiantes, además de una mayor motivación en el proceso. Pese a lo anterior, 
dos de los docentes entrevistados concordaron en la necesidad de recibir más 
capacitaciones para fortalecer sus habilidades de investigación para que, así, 
puedan ser mejor transmitidas a los estudiantes. Cabe precisar que ninguno 
de los docentes consideró que la forma de evaluar la competencia investigativa 
fuera un aspecto que faltara reforzar, pese a que ello se evidenció en las clases 
observadas y en el diseño de las sesiones analizadas. 

Por su parte, tanto en Inicial como en Primaria, la directora y el coordina-
dor percibieron una mejoría en los procedimientos didácticos empleados por 
los docentes, así como una mejor evidencia de las habilidades investigativas de 
los estudiantes mediante los productos que presentaron como parte de su pro-
yecto de curso. Incluso, la directora manifestó que “los docentes se sienten más 
confiados a la hora de enseñar a investigar, pues cuentan con más recursos para 
hacerlo”. Tal percepción concuerda con los hallazgos evidenciados a partir de 
los instrumentos aplicados. Pese a ello, ni la directora ni el coordinador pudie-
ron identificar falencias vinculadas con la forma de evaluación que empleaban 
los docentes para identificar el progreso en la formación de la competencia 
investigativa en sus estudiantes. Más bien, ambos concordaron en las dificulta-
des que algunos alumnos aún evidenciaban para comunicar efectivamente sus 
hallazgos y que, tal vez, habría que reforzar mejor esta habilidad, teniendo en 
cuenta tanto los medios escritos como los orales.

Discusión

En la etapa de diagnóstico, fue notoria la falta de dominio metodológico por 
parte de los docentes en cuanto a cómo formar la competencia investigativa en 
sus estudiantes. Ello se evidenció en empleo de actividades que no necesaria-
mente conducían al desarrollo de habilidades investigativas (como en el caso 
del nivel Inicial) o en las que primaba el método tradicional (como en el caso 
de Primaria). En este nivel, de hecho, se observaron otro tipo de actividades, 
realizadas en equipos, pero sin el uso de recursos que orientaran la búsqueda 
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de información confiable, el procesamiento de las ideas detectadas, la discu-
sión en pares, etc. Tales hallazgos resultaron preocupantes, pues, en efecto, es 
preciso que el docente incluya prácticas experienciales en su labor didáctica 
para lograr el desarrollo de la competencia investigativa en sus estudiantes 
(Meoño, 2016). De hecho, como señalan Luque et al. (2012), Salamea (2017), 
Barón (2020), Ruiz-Guanipa (2020), Pillaga et al. (2020), y Betancur-Tarazona 
et. al. (2022), las deficiencias metodológicas y el nivel de destrezas investigati-
vas que evidencian los docentes impiden que se lleven a cabo procedimientos 
didácticos adecuados, orientados al desarrollo de la competencia investigativa 
en los estudiantes. Por tanto, surge la necesidad de formar docentes investiga-
dores y, a su vez, con habilidades didácticas, técnicas y cognitivas vinculadas 
con las destrezas investigativas (Malo, 2007). 

Adicionalmente, en las actividades planteadas, incluyendo las de cierre, 
no se observó un afianzamiento de las habilidades investigativas desarrolladas 
por los estudiantes. En el caso de Inicial, se propusieron ciertas actividades 
vinculadas con la identificación de contenidos aprendidos, pero no de las des-
trezas investigativas desarrolladas por los alumnos. Por su parte, en Primaria, 
en la mayoría de los casos, se observó una situación similar. De hecho, el cierre 
resultó muy abrupto en muchos casos por el factor tiempo. Tal hallazgo está, 
además, estrechamente vinculado con la falta de actividades orientadas al de-
sarrollo de la metacognición asociada con las actividades investigativas que 
llevan a cabo los estudiantes. Dichase falencias son preocupantes, puesto que 
esta operación cognitiva superior es necesaria para todo proceso de aprendi-
zaje y, en particular, para el desarrollo de habilidades orientadas a la aplicación 
del método científico y que sea trasferible a cualquier fenómeno susceptible de 
investigar (D´Olivares y Casteblanco, 2019).

Por último, en la fase de diagnóstico, se observaron limitaciones en las dis-
tintas dimensiones que debían desarrollarse en los estudiantes para formar fu-
turos investigadores (Castro, 2013; Martínez et al, 2018; Ruiz-Guanipa, 2020), 
e igualmente en actitudes de cuestionamiento frente a la realidad. En cuanto 
al aspecto actitudinal, se evidenció la necesidad de reforzar la motivación de 
los estudiantes, específicamente en torno a la importancia de investigar, dado 
que ello resulta importante para reforzar las habilidades que les permitan de-
sarrollar este proceso en diversas situaciones cotidianas (Barón, 2020; Luque 
et al., 2012).

En suma, pese a que las competencias asociadas a la investigación están 
consignadas en el Currículo Nacional de Educación Básica (Ministerio de 
Educación, 2016), no se evidenció una aplicación efectiva de estrategias y ac-
tividades orientadas a su desarrollo. Por ello, se diseñó, en conjunto con los 
docentes, una estrategia didáctica personalizada para cada ciclo, basada en la 
reflexión y participación de los docentes y directivos. En efecto, resulta impor-
tante desarrollar en los docentes habilidades reflexivas sobre su propia práctica 
(Buendía-Arias et al., 2018; Ruiz-Guanipa, 2020), lo que además se reforzó 
en el proceso de aplicación y evaluación de la propuesta. Así, se propuso una 
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estrategia, acompañada de otros procesos, como sesiones de trabajo y capaci-
taciones a los profesores, que les permitieran adquirir habilidades didácticas 
para formar la competencia investigativa en sus estudiantes. La estrategia in-
cluyó fundamentos constructivistas, además de la aplicación del enfoque ba-
sado en proyectos con sustento en las habilidades investigativas esperadas en 
cada grado, a partir del cartel de contenidos diseñado en concordancia con el 
Currículo Nacional de Educación Básica (Ministerio de Educación, 2016), la 
información teórica encontrada acerca de la didáctica de la competencia in-
vestigativa (Maldonado et al, 2007; Martínez et al., 2018; Medina y Barquero, 
2012; Ruiz et al, 2017;  Oquendo, 2019;  Salamea, 2017; D´Olivares y Caste-
blanco, 2019; García-Gutiérrez  y Aznar-Díaz, 2019), así como las necesidades 
y expectativas de los actores involucrados. De este modo, se buscó generar una 
propuesta que integrara las distintas habilidades y actitudes asociadas a todo 
proceso investigativo. A su vez, sobre la base del modelo de Medina y Barquero 
(2012), se incidió en la realización de acciones de observación y exploración 
como un primer acercamiento a la problemática detectada; el registro de prác-
ticas cotidianas asociadas con el recojo de información, ya sea teórica como 
empírica; la autorreflexión y acción de naturaleza individual y grupal para, así, 
ofrecer algunas posibles explicaciones asociadas con la problemática; y, final-
mente, la evaluación de sus propios descubrimientos, así como de los apren-
dizajes adquiridos, lo que se ha asociado con actividades de metacognición.

Al respecto, es necesario resaltar que, en el análisis del Currículo Nacio-
nal de Educación Básica, se evidenciaron ciertas falencias al no considerar el 
desarrollo explícito de las habilidades investigativas de manera integrada y en 
función de las etapas del proceso de investigación. En efecto, se precisan las 
competencias de manera muy pertinente, pero, en la práctica, no se observó 
su desarrollo articulado con miras a un producto concreto de investigación. 
Precisamente, en el diagnóstico realizado, se encontró que los estudiantes no 
eran conscientes de que las actividades investigativas realizadas estaban articu-
ladas de forma secuencial, ni permitían seguir un método científico específico 
orientado al logro de un propósito o producto en particular. Como se constató 
en el trabajo de campo, tampoco se incidía en el desarrollo de estrategias me-
tacognitivas que permitieran, posteriormente, extrapolar las destrezas adqui-
ridas a otras situaciones de investigación. Esto se contrapone con la propuesta 
de D’Olivares y Casteblanco (2019), quienes enfatizan la necesidad de que los 
estudiantes sean conscientes de sus procesos investigativos, compuestos por 
etapas relacionadas y dinámicas. Por otro lado, en el análisis del Currículo, 
también se evidenciaron carencias en cuanto a la declaración de las actitudes 
éticas asociadas a dicho proceso. Por tal motivo, la propuesta se erigió como 
una contribución orientada a superar tales falencias sobre la base del análisis 
de otras fuentes teóricas. 

En la evaluación de la propuesta, se constató, salvo excepciones puntua-
les, una mejora de los procedimientos didácticos de los docentes, reflejados en 
el diseño y ejecución de actividades investigativas debidamente secuenciadas 
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y que giraban en torno a un proyecto que debían desarrollar los estudiantes. 
Además, se observó un mayor trabajo para favorecer la motivación de los estu-
diantes, como en el caso de la docente del aula de 4 años B, quien solía generar 
condiciones para que los alumnos asumieran conscientemente el rol de inves-
tigadores. Adicionalmente, se rescata el desarrollo de actitudes investigativas 
positivas, especialmente en Primaria, lo que contribuye a su formación ética 
como futuros investigadores (Malo, 2007). Igualmente, se observó un trabajo 
más sistemático para el desarrollo de habilidades diversas orientadas no solo 
a la formación de competencias básicas, sino tecnológicas y cognitivas, que 
forman parte del saber de todo investigador (Muñoz y Quintero, 2001). Pese 
a ello, desde la percepción de los directivos, aún faltan desarrollar habilidades 
comunicativas en los estudiantes para que puedan socializar correctamente sus 
hallazgos.

Por último, se evidenciaron falencias en la evaluación de la competencia 
investigativa de los estudiantes, así como en el énfasis que se debe otorgar para 
vincular todas las etapas trabajadas, de modo que los alumnos sean conscientes 
de ello. Asimismo, en Primaria, se encontraron algunas carencias en las acti-
vidades de cierre, pues el factor tiempo todavía influye negativamente, de ahí 
que sea un aspecto que debe seguir siendo considerado en las propuestas que 
se planteen. Incluso, se observaron ciertas, aunque menores, carencias en los 
recursos empleados por los docentes, así como en la autopercepción de estos 
en cuanto a sus propias habilidades investigativas, por lo que resulta necesario 
el planteamiento de más actividades formativas orientadas a su desarrollo.
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Conclusiones

Se concluye que la estrategia orientada a desarrollar la competencia investiga-
tiva en los estudiantes es eficaz en la medida en que ha permitido mejorar los 
procedimientos pedagógicos desarrollados por los docentes. Entre los compo-
nentes que aportan a tal mejora, en el nivel Inicial, se identificaron el empleo de 
léxico científico fomentado por los docentes en sus estudiantes, y la realización 
de actividades motivadoras asociadas a etapas específicas de un proceso de 
investigación. En el nivel Primario, se evidenció, en casi la totalidad de grados, 
un fortalecimiento de actividades asociadas al trabajo de campo, así como un 
énfasis en el desarrollo de actitudes investigativas, tales como el cuidado por 
garantizar la confidencialidad de los resultados y solicitar el consentimiento 
informado a los entrevistados. Además, se logró la utilización de diversos re-
cursos de organización de la información recolectada.

En la evaluación de la propuesta, tanto en Inicial como en Primaria, se 
observó un gran involucramiento por parte de los estudiantes en las activida-
des que se planteaban, como en la exploración, búsqueda y procesamiento de 
información, así como en el diseño de instrumentos en los grados en que se 
planteó el trabajo de campo. Igualmente, los docentes contaron con mayores 
recursos para incentivar la metacognición en los estudiantes en cuanto a las 
habilidades que estaban adquiriendo. Sin embargo, se observaron aún ciertas 
falencias en la aplicación de ciertos instrumentos orientados, por ejemplo, a 
recabar información bibliográfica, posiblemente, por otras dificultades evi-
denciadas por los estudiantes en cuanto a sus habilidades lectoras. También, 
se detectaron problemas en evaluar el desarrollo de habilidades investigativas, 
aunque ello no haya sido expresado de forma consciente por los docentes, lo 
que podría deberse a su falta de dominio acerca de cómo enseñar esta compe-
tencia. Igualmente, desde la percepción de los docentes, aún falta reforzar sus 
propias habilidades de investigación para que puedan plantear sesiones más 
significativas en los estudiantes. Por tanto, es preciso efectuar más actividades 
con los profesores, como sesiones de trabajo colegiado, asesorías personaliza-
das y capacitaciones, orientadas a mejorar sus destrezas investigativas.

Finalmente, entre las limitaciones, es preciso reevaluar el tiempo otorgado 
al curso (45 minutos a la semana), que podría resultar insuficiente para el logro 
de los objetivos propuestos. Igualmente, se hace necesario incluir, en las otras 
áreas curriculares, un trabajo integrado y sostenido que conduzca al desarrollo 
de la competencia investigativa de los estudiantes. De esta manera, se espera 
que la propuesta planteada constituya una contribución curricular y pueda ser 
incorporada de manera transversal en las diversas áreas curriculares, de modo 
que no se circunscriba a un solo curso en particular. 
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Apéndice
Cartel de contenidos

Inicial

INICIAL 3 AÑOS INICIAL 4 AÑOS INICIAL 5 AÑOS

Habilidades Observa elementos de 
su entorno. (1)

Observa elementos de 
su entorno. (1)

Observa elementos y 
procesos de su entorno. 
(1)

Plantea preguntas 
acerca de sus observa-
ciones (1)

Plantea preguntas 
acerca de sus observa-
ciones. (1)

Plantea preguntas acer-
ca de sus observaciones. 
(1)

Propone posibles res-
puestas a sus pregun-
tas. (1)

Propone posibles res-
puestas a sus pregun-
tas. (1)

Propone posibles res-
puestas a sus preguntas. 
(1)

Indaga sobre posibles 
respuestas a sus pre-
guntas (1)

Plantea hipótesis acer-
ca de sus observacio-
nes. (1)

Plantea hipótesis acer-
ca de sus observaciones. 
(1)

Comunica sus hallaz-
gos. (3)

Indaga sobre posibles 
respuestas a sus pre-
guntas. (1)

Indaga sobre posibles 
respuestas a sus pregun-
tas. (1)

Elabora un producto 
final de investigación. 
(1, 2)

Emplea organizadores 
visuales (mapas semán-
ticos) para procesar in-
formación. (1)

Identifica posibles te-
mas de investigación. 
(1)

Comunica sus hallaz-
gos. (3)

Emplea organizadores 
visuales (mapas semán-
ticos) para procesar in-
formación. (1)

Elabora un producto 
final de investigación. 
(1, 2)

Comunica sus hallaz-
gos. (3)

Elabora un producto 
final de investigación. 
(1,2)
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s p
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 p
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ió
n.

 (5
)

C
ita

 e
l 

ap
el

lid
o 

pa
te

rn
o 

de
 

lo
s 

au
to

re
s 

o 
no

m
br

e 
de

 l
a 

in
st

itu
ci

ón
 s

ob
re

 lo
s 

qu
e 

se
 

ha
 b

as
ad

o,
 a

de
m

ás
 d

el
 a

ño
 

de
 p

ub
lic

ac
ió

n.
 (5

)

C
ita

 e
l 

ap
el

lid
o 

pa
te

rn
o 

de
 

lo
s 

au
to

re
s 

o 
no

m
br

e 
de

 l
a 

in
st

itu
ci

ón
 s

ob
re

 lo
s 

qu
e 

se
 

ha
 b

as
ad

o,
 a

de
m

ás
 d

el
 a

ño
 

de
 p

ub
lic

ac
ió

n.
 (5

)
El

ab
or

a 
un

 p
ro

du
ct

o 
fin

al
 

de
 in

ve
st

ig
ac

ió
n.

 (1
, 2

)
C

ita
 e

l 
ap

el
lid

o 
pa

te
rn

o 
de

 
lo

s 
au

to
re

s 
o 

no
m

br
e 

de
 l

a 
in

st
itu

ci
ón

 s
ob

re
 lo

s 
qu

e 
se

 
ha

 b
as

ad
o,

 a
de

m
ás

 d
el

 a
ño

 
de

 p
ub

lic
ac

ió
n.

 (5
)

C
on

tr
as

ta
 

la
 

in
fo

rm
ac

ió
n 

ha
lla

da
 e

n 
la

s 
fu

en
te

s 
co

n 
su

s h
ip

ót
es

is.
 (1

,4
)

C
ita

 
te

xt
ua

lm
en

te
 

al
gu

na
 

in
fo

m
ac

ió
n 

le
íd

a,
 c

on
sid

e-
ra

nd
o 

el
 

ap
el

lid
o 

pa
te

rn
o 

de
 lo

s 
au

to
re

s 
o 

no
m

br
e 

de
 

la
 in

st
itu

ci
ón

, e
l a

ño
 d

e 
pu

-
bl

ic
ac

ió
n 

de
 l

a 
fu

en
te

 y
 e

l 
nú

m
er

o 
de

 p
ág

in
a 

de
 d

on
de

 
ex

tr
aj

o 
la

s i
de

as
. (

5)

C
ita

 
te

xt
ua

lm
en

te
 

al
gu

na
 

in
fo

m
ac

ió
n 

le
íd

a,
 c

on
sid

e-
ra

nd
o 

el
 

ap
el

lid
o 

pa
te

rn
o 

de
 lo

s 
au

to
re

s 
o 

no
m

br
e 

de
 

la
 in

st
itu

ci
ón

, e
l a

ño
 d

e 
pu

-
bl

ic
ac

ió
n 

de
 l

a 
fu

en
te

 y
 e

l 
nú

m
er

o 
de

 p
ág

in
a 

de
 d

on
de

 
ex

tr
aj

o 
la

s i
de

as
. (

5)
C

on
tr

as
ta

 
la

 
in

fo
rm

ac
ió

n 
ha

lla
da

 e
n 

la
s 

fu
en

te
s 

co
n 

su
s h

ip
ót

es
is.

 (1
,4

)

In
te

gr
a 

la
 i

nf
or

m
ac

ió
n 

ha
-

lla
da

. (
5)

C
on

st
ru

ye
 

in
st

ru
m

en
to

s 
bá

sic
os

 
de

 
in

ve
st

ig
ac

ió
n 

(e
nc

ue
st

as
 d

e 
pr

eg
un

ta
s 

ce
-

rr
ad

as
). 

(1
)

C
on

st
ru

ye
 

in
st

ru
m

en
to

s 
bá

sic
os

 
de

 
in

ve
st

ig
ac

ió
n 

(e
nc

ue
st

as
 d

e 
pr

eg
un

ta
s 

ce
-

rr
ad

as
). 

(1
)

In
te

gr
a 

la
 i

nf
or

m
ac

ió
n 

ha
-

lla
da

. (
5)

Ex
pl

ic
a 

su
s h

al
la

zg
os

. (
2,

 3
)

A
pl

ic
a 

in
st

ru
m

en
to

s b
ás

ic
os

 
de

 in
ve

st
ig

ac
ió

n.
 (1

)
A

pl
ic

a 
in

st
ru

m
en

to
s b

ás
ic

os
 

de
 in

ve
st

ig
ac

ió
n.

 (1
)

Ex
pl

ic
a 

su
s h

al
la

zg
os

. (
2,

 3
)

El
ab

or
a 

un
 p

ro
du

ct
o 

fin
al

 
de

 in
ve

st
ig

ac
ió

n.
 (1

, 2
)

Pr
oc

es
a 

la
 i

nf
or

m
ac

ió
n 

re
-

su
lta

nt
e 

ha
lla

da
 d

e 
lo

s 
in

s-
tr

um
en

to
s a

pl
ic

ad
os

. (
1)

Pr
oc

es
a 

la
 i

nf
or

m
ac

ió
n 

re
-

su
lta

nt
e 

ha
lla

da
 d

e 
lo

s 
in

s-
tr

um
en

to
s a

pl
ic

ad
os

. (
1)

El
ab

or
a 

un
 p

ro
du

ct
o 

fin
al

 
de

 in
ve

st
ig

ac
ió

n.
 (1

, 2
)

El
ab

or
a 

el
 li

st
ad

o 
fin

al
 d

e r
e-

fe
re

nc
ia

s b
ib

lio
gr

áfi
ca

s d
e 

su
 

tr
ab

aj
o,

 co
ns

id
er

an
do

 lo
s d

a-
to

s 
bá

sic
os

: a
pe

lli
do

s 
de

 a
u-

to
r 

o 
no

m
br

e 
de

 in
st

itu
ci

ón
, 

añ
o 

de
 p

ub
lic

ac
ió

n,
 tí

tu
lo

 d
e 

la
 f

ue
nt

e 
y, 

da
do

 e
l c

as
o,

 e
l 

en
la

ce
 re

sp
ec

tiv
o.

 (5
)

C
on

tr
as

ta
 

la
 

in
fo

rm
ac

ió
n 

ha
lla

da
 e

n 
la

s 
fu

en
te

s 
y 

en
 

el
 tr

ab
aj

o 
de

 c
am

po
 c

on
 s

us
 

hi
pó

te
sis

. (
1,

4)

C
on

tr
as

ta
 

la
 

in
fo

rm
ac

ió
n 

ha
lla

da
 e

n 
la

s 
fu

en
te

s 
y 

en
 

el
 tr

ab
aj

o 
de

 c
am

po
 c

on
 s

us
 

hi
pó

te
sis

. (
1,

4)

El
ab

or
a 

el
 l

ist
ad

o 
fin

al
 d

e 
re

fe
re

nc
ia

s 
bi

bl
io

gr
áfi

ca
s 

de
 s

u 
tr

ab
aj

o,
 c

on
sid

er
an

do
 

lo
s 

da
to

s 
bá

sic
os

: 
ap

el
lid

os
 

de
 a

ut
or

 o
 n

om
br

e 
de

 in
st

i-
tu

ci
ón

, a
ño

 d
e 

pu
bl

ic
ac

ió
n,

 
tít

ul
o 

de
 la

 fu
en

te
 y

, d
ad

o 
el

 
ca

so
, e

l l
in

k 
re

sp
ec

tiv
o.

 (5
)

In
te

gr
a 

la
 i

nf
or

m
ac

ió
n 

ha
-

lla
da

, h
ac

ie
nd

o 
us

o 
de

 r
ef

e-
re

nc
ia

s s
im

pl
es

. (
5)

In
te

gr
a 

la
 i

nf
or

m
ac

ió
n 

ha
-

lla
da

, h
ac

ie
nd

o 
us

o 
de

 r
ef

e-
re

nc
ia

s. 
(5

)



PR
IM

ER
 G

RA
D

O
SE

G
U

N
D

O
 G

RA
D

O
TE

RC
ER

O
 G

RA
D

O
C

U
A

RT
O

 G
RA

D
O

Q
U

IN
TO

 G
RA

D
O

SE
X

TO
 G

RA
D

O
H

ab
ili

da
de

s
Ex

pl
ic

a 
su

s h
al

la
zg

os
. (

2,
 3

)
Ex

pl
ic

a 
su

s h
al

la
zg

os
. (

2,
 3

)
El

ab
or

a 
un

 p
ro

du
ct

o 
fin

al
 

de
 in

ve
st

ig
ac

ió
n.

 (1
, 2

)
O

rg
an

iz
a 

la
 

in
fo

rm
ac

ió
n 

ha
lla

da
 h

ac
ia

 l
a 

re
al

iz
ac

ió
n 

de
 u

n 
pr

od
uc

to
 e

sp
ec

ífi
co

El
ab

or
a 

el 
lis

ta
do

 fi
na

l 
de

 
re

fe
re

nc
ia

s 
bi

bl
io

gr
áfi

ca
s 

de
 

su
 t

ra
ba

jo
, 

co
ns

id
er

an
do

 l
os

 
da

to
s b

ás
ico

s: 
ap

ell
id

os
 d

e a
u-

to
r 

o 
no

m
br

e 
de

 in
sti

tu
ció

n,
 

añ
o 

de
 p

ub
lic

ac
ió

n,
 tí

tu
lo

 d
e 

la
 f

ue
nt

e, 
ed

ito
ria

l, 
lu

ga
r 

de
 

pu
bl

ic
ac

ió
n 

y, 
da

do
 e

l c
as

o,
 e

l 
en

la
ce

 re
sp

ec
tiv

o.
 (5

)

El
ab

or
a 

un
 p

ro
du

ct
o 

fin
al

 
de

 in
ve

st
ig

ac
ió

n.
 (1

, 2
)

El
ab

or
a 

el 
lis

ta
do

 fi
na

l 
de

 
re

fe
re

nc
ia

s 
bi

bl
io

gr
áfi

ca
s 

de
 

su
 t

ra
ba

jo
, 

co
ns

id
er

an
do

 l
os

 
da

to
s b

ás
ic

os
: a

pe
lli

do
s d

e a
u-

to
r 

o 
no

m
br

e 
de

 in
sti

tu
ci

ón
, 

añ
o 

de
 p

ub
lic

ac
ió

n,
 tí

tu
lo

 d
e 

la
 f

ue
nt

e, 
ed

ito
ria

l, 
lu

ga
r 

de
 

pu
bl

ic
ac

ió
n 

y, 
da

do
 e

l c
as

o,
 e

l 
en

la
ce

 re
sp

ec
tiv

o.
 (5

)

C
om

pe
te

nc
ia

s i
nv

ol
uc

ra
da

s

C
TA

(1
) I

nd
ag

a 
m

ed
ia

nt
e 

m
ét

od
os

 ci
en

tífi
co

s p
ar

a 
co

ns
tr

ui
r c

on
oc

im
ie

nt
os

.
(2

) E
xp

lic
a 

el
 m

un
do

 fí
sic

o 
ba

sá
nd

os
e 

en
 co

no
ci

m
ie

nt
os

 so
br

e 
lo

s s
er

es
 v

iv
os

, m
at

er
ia

 y
 e

ne
rg

ía
, b

io
di

ve
rs

id
ad

, t
ie

rr
a 

y 
U

ni
ve

rs
o.

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

(3
) S

e 
co

m
un

ic
a 

or
al

m
en

te
 e

n 
le

ng
ua

 m
at

er
na

.
(4

) L
ee

 d
iv

er
so

s t
ip

os
 d

e 
te

xt
os

 e
sc

rit
os

 e
n 

le
ng

ua
 m

at
er

na
.

(5
) E

sc
rib

e 
di

ve
rs

os
 ti

po
s d

e 
te

xt
os

 e
n 

le
ng

ua
 m

at
er

na
.

C
TA

(6
) D

ise
ña

 y
 co

ns
tr

uy
e 

so
lu

ci
on

es
 te

cn
ol

óg
ic

as
.




