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Resumen 

Los docentes, como parte de la comunidad de aprendizaje, se enfrentan a diferentes requerimientos, 

demandas sociales, políticas y económicas. Es por ello que su papel adquiere relevancia significativa en 

el contexto educativo. El problema radica en que, en Ecuador, la competencia investigativa es 

mínimamente atendida dentro de la formación inicial del docente. Con esta idea, el objetivo de la 

investigación es evaluar la competencia investigativa a la luz de los tipos de pensamiento (comprensivo, 

crítico, creativo y metacognitivo) de los estudiantes de sexto, séptimo y octavo nivel de la carrera de 

Educación Inicial, modalidad presencial, de la Universidad de las Fuerzas Armadas “ESPE, para identificar 

el desarrollo en el que se encuentran. El tipo y diseño de estudio es descriptivo y no experimental-

transeccional respectivamente y con un enfoque mixto. Para recopilar los datos se empleó, en principio, 

un cuestionario de autopercepción y un formulario de tareas. Se pudo establecer que los estudiantes 

tienen menos desarrollado los pensamientos comprensivo y crítico, pero, dominan los pensamientos 

creativo y metacognitivo. Se concluyó que existe la necesidad de desarrollar la competencia 

investigativa en estudiantes universitarios, empezando por el desarrollo consciente de los tipos de 

pensamiento (comprensivo, crítico, creativo y metacognitivo). Para alcanzar la competencia 

investigativa, es necesario fomentar, a lo largo de la formación docente, habilidades de pensamiento 

comprensivo, crítico, creativo y metacognitivo.  

Palabras clave: Educación, investigación, competencia investigativa, Educación Inicial, formación 

de docentes 
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Abstract 

Teachers, as part of the learning community, face different requirements, social, political and economic 

demands. This is why their role acquires significant relevance in the educational context. The problem 

lies in the fact that, in Ecuador, research competence is minimally addressed in initial teacher training. 

With this in mind, the objective of the research is to evaluate the investigative competence in light of 

the types of thinking (comprehensive, critical, creative and metacognitive) of students in the sixth, 

seventh and eighth levels of the Early Childhood Education course, face-to-face modality, at the 

University of the Armed Forces "ESPE, in order to identify the development in which they find 

themselves. The type and design of the study is descriptive and non-experimental-transectional 

respectively and with a mixed approach. A self-perception questionnaire and a homework form were 

used to collect the data. It was possible to establish that students have less developed comprehensive 

and critical thinking, but they dominate creative and metacognitive thinking. It was concluded that there 

is a need to develop research competence in university students, starting with the conscious 

development of the types of thinking (comprehensive, critical, creative and metacognitive). In order to 

achieve research competence, it is necessary to foster, throughout teacher training, comprehensive, 

critical, creative and metacognitive thinking skills.  

Key words: Education, research, research competence, early childhood education, teacher 

training. 
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Planteamiento del problema 

En la actualidad, se han producido diferentes cambios en cuanto al ámbito laboral y profesional, 

ya que cada vez más se exige la demanda de ciertas competencias o habilidades que permitan al 

individuo desempeñarse óptimamente en el entorno en donde se encuentre. Haciendo referencia al 

contexto educativo, los docentes, como parte de la comunidad de aprendizaje, se enfrentan a diferentes 

requerimientos, demandas sociales, políticas y económicas. Es por ello que el papel del docente 

adquiere relevancia significativa en el contexto educativo. 

Con esta idea, es posible mencionar que el objetivo de la formación del docente de Educación 

Inicial es adquirir la competencia investigativa, para mejorar su desempeño. Esto beneficiará no solo en 

su crecimiento personal, sino también profesional, para que de esta manera los docentes puedan 

obtener y aplicar todas las herramientas necesarias para construir una educación de calidad (Casanova 

et al., 2019). 

El problema radica en que, en Ecuador, la competencia investigativa es mínimamente atendida 

dentro de la formación inicial del docente. Es por ello que, con esta investigación, se va a dar respuesta 

a la siguiente pregunta: ¿Cuál es el nivel de competencia investigativa que poseen los estudiantes de la 

Universidad de las Fuerzas Armadas “ESPE” pertenecientes a la carrera de Educación Inicial en los 

niveles de sexto, séptimo y octavo?   

Marco teórico 

En el siguiente apartado, se abordará la definición de competencia, investigación y competencia 

investigativa. También se presenta la trayectoria histórica, la clasificación desde la perspectiva de 

diferentes autores y la relación de la competencia investigativa con los tipos de pensamiento. Y para 

finalizar, los estudios y aportes encontrados con relación a la competencia investigativa, tras realizar una 

búsqueda sistemática de literatura. 
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 ¿Qué es competencia? 

Antes de profundizar en el término competencia investigativa, es necesario definir lo que es una 

competencia en sí. Se trata de la capacidad de aplicar conocimientos ya adquiridos en situaciones 

específicas y resolver problemas de manera eficaz. Esta capacidad está relacionada con el desempeño 

práctico y, a medida que se alcanza el dominio en situaciones simples, la práctica permite desenvolverse 

mejor en contextos más complejos (Buendía et al., 2018; Casanova et al., 2019; Gómez et al., 2020). 

¿Qué es investigación? 

Por otro lado, la investigación es una habilidad intrínseca en los seres humanos, ya que para 

llevarla a cabo se requiere motivación y curiosidad por parte del individuo para buscar respuestas a 

interrogantes. Es decir, la investigación involucra un proceso cuyo objetivo es la generación de 

conocimiento, utilizando la creación de nuevas ideas y la solución de problemas a través de la práctica 

(Manterola & Etzon, 2013). Siendo así, la investigación se desarrolla en cuatro fases: exploración, 

relacionada con la curiosidad humana por conocer el entorno; diagnóstico, que implica recopilar 

información y comparar causas y efectos de los eventos; autorreflexión y acción, donde se analizan, 

planifican y ejecutan soluciones para el problema identificado; y evaluación y sistematización, en la que 

se evalúan las acciones implementadas para estructurar el proceso (Medina & Barquero, 2018, como se 

citó en Díaz et al., 2022). La investigación no se limita al ámbito académico, ya que también es una 

competencia relevante para resolver problemas cotidianos. 

Surgimiento del término competencia y de la investigación 

La competencia en el ámbito educativo se originó en México en la década de los sesenta debido 

a una educación centrada en la instrucción laboral, lo que resultaba en la formación de trabajadores 

competentes. Por otro lado, el término "competencia" tiene su origen en la década de los setenta en el 

ámbito empresarial, propuesto por David McClelland, quien desarrolló la teoría de las necesidades. Esta 
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teoría afirma que la satisfacción de las necesidades de logro, poder y afiliación afecta tanto a la empresa 

como al rendimiento laboral. En consecuencia, la competencia se consideraba como una característica 

relevante en el ámbito de la capacitación, permitiendo determinar si un empleado era apto o no para el 

área de producción de la empresa (Ramírez, 2020). 

A finales del siglo XX e inicios del siglo XXI, el modelo global de educación adoptó una 

característica fundamental relacionada con la formación por competencias. Aunque inicialmente tenía 

un propósito económico, este modelo marcó el comienzo de lo que hoy conocemos como educación. A 

partir de 2001, en Europa, surgió el "Proyecto Tuning" con el objetivo de implementarse en la educación 

superior. Este proyecto buscaba preparar a los futuros profesionales de acuerdo con las demandas del 

mercado laboral, tanto en Europa como en otras partes del mundo, y esto requería que los estudiantes 

pudieran acceder a información verídica para llevar a cabo investigaciones (Bravo, 2007). 

 Además, la investigación en el campo de la educación surgió en el siglo XIX, conocida como 

pedagogía experimental, después de la adopción de la metodología científica. A través de la 

investigación y la experimentación se establecieron bases empíricas que permitieron poner a 

prueba las teorías pedagógicas (Casanova et al., 2019; Guzmán, 2012, como se citó en Tenorio 

et al., 2021). 

¿Qué es competencia investigativa? 

La competencia investigativa abarca un conjunto de habilidades que permiten llevar a cabo 

investigaciones científicas. Estas habilidades se dividen en tres categorías: cognitivas (saber), 

relacionadas con la retención y comprensión de información; procesuales (saber hacer), que implican la 

correcta utilización y adaptación de conocimientos en diversas situaciones; y actitudinales (saber ser), 

que combinan componentes cognitivos, emocionales y conductuales en el individuo. En consecuencia, la 

competencia investigativa no solo fomenta la creación de nuevos conocimientos en los investigadores 

mediante la aplicación de estas habilidades, sino que también conduce a un desempeño efectivo en la 
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práctica investigativa (Garay et al., 2021; Jaik, 2013, como se citó en D’olivares & Casteblanco, 2019; 

Marushkevy et al., 2022).        

La importancia de la competencia investigativa radica en el desarrollo de diversas habilidades 

esenciales para cualquier investigador. Esto incluye habilidades genéricas, metacognitivas y específicas 

relacionadas con la investigación, como la comunicación oral y escrita, el análisis, la abstracción y la 

síntesis (Torelló, 2016, como se citó en Mendioroz, 2020). Además, la formación de profesionales que 

buscan aprender de por vida se centra en cultivar una cultura científica sólida a través de enfoques 

metodológicos e interdisciplinarios. (Ruiz et al., 2019; Cuevas et al., 2011; Rojas y Aguirre, 2015; Rubio et 

al., 2018; como se citó en Mendioroz, 2020).  

La competencia investigativa, es una lista de habilidades que un investigador debe tener, es 

decir son características tanto generales como individuales, necesarias para investigar tales como: tener 

la capacidad de realizar preguntar, ser observador, poder experimentar, registrar y analizar datos, 

interpretar resultados, y resumir información de manera crítica,  tener sentido de cooperación y poseer 

valores (Castillo, 2016; Cuevas et al., 2011; Di Virgilio et al., 2007; Gómez, 2010; como se citó en 

Moscoso & Carpio, 2022).  

Clasificación de las competencias en el ámbito de la investigación 

En el ámbito de la competencia investigativa, se desarrollan diversas clasificaciones que se 

adaptan según el contexto en el que se aplican. En este estudio, se han considerado cuatro amplias 

categorías: la competencia científica, competencias específicas necesarias en el ámbito universitario y 

competencias centradas en la labor docente.  

Competencias científicas 

Las competencias científicas se pueden describir como un conjunto integral de conocimientos, 

habilidades y actitudes que permiten una actuación significativa en contextos que requieren la 
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aplicación de conocimientos científicos. Por otro lado, las competencias científicas también se pueden 

definir como la capacidad de un individuo para reconocer el lenguaje científico, desarrollar habilidades 

experimentales, organizar información y colaborar en equipo, entre otros aspectos de rendimiento 

(Chona et al., 2006; Hernández et al., 2020). 

De esta manera, las competencias científicas sientan las bases para adquirir las demás 

competencias necesarias en el proceso de investigación, lo cual es fundamental para desempeñar 

eficazmente la labor docente. Estas son: 

Cognitivas (saber). 

     Esta competencia hace referencia a la retención y comprensión de información que facilita la toma de 

decisiones. 

Procesual (saber hacer) 

En esta categoría se incluye el proceso que implica la aplicación de estrategias, técnicas, 

habilidades y destrezas para llevar a cabo la ejecución de acciones y alcanzar un objetivo, es decir, está 

relacionado con la correcta utilización y adecuación de los conocimientos adquiridos ante diversas 

situaciones. 

Actitudinal (saber ser)  

 Se refiere a la combinación de componentes cognitivos, emocionales y conductuales que se 

encuentran integrados en el individuo (Garay, 2021). 

Competencias necesarias en el ámbito universitario 

En el ámbito universitario las competencias esenciales requeridas son las siguientes: 
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Competencias organizativas 

Se caracteriza por seguir una metodología y se ocupa de la gestión y coordinación de diversas 

actividades. 

Competencias comunicacionales 

La segunda son las competencias comunicacionales, que resultan esenciales para facilitar el 

intercambio de ideas, ya sea de forma oral o escrita.  

Competencias colaborativas 

Por último, las competencias colaborativas implican la interacción entre diferentes 

investigadores con el fin de alcanzar un objetivo común (Salguero Ollarves, 2009, como se citó en Juárez 

& Torres, 2018; Casimiro et al., 2021). 

Competencias centradas en la formación docente 

 Por otra parte, en la labor docente, se requiere desarrollar competencias que posibiliten la 

adquisición de la competencia investigativa y estas deben ser aprendidas durante la formación 

universitaria: 

Competencia para formular preguntas 

Implica desarrollar la capacidad de crear preguntas que faciliten la búsqueda y verificación de 

información. 
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Competencia reflexiva 

Esta habilidad consiste en cuestionar lo que se ha puesto en práctica. Cada experiencia brinda 

oportunidades para el aprendizaje y contribuye a la resolución de problemas. 

Competencia interpersonal 

Se trata de la habilidad de convivir y relacionarse con las personas que participan en la 

investigación. En este contexto, se promueve la democracia, y es fundamental contar con un líder que 

motive al equipo de trabajo. 

Competencia cognitiva 

Estas competencias involucran la utilización de estructuras cognitivas para procesar información 

obtenida a partir de diversas experiencias. Esto permite la interpretación de eventos y la resolución de 

problemas en contextos específicos. 

Competencia comunicativa 

Esta destreza se centra en la creación y compartición de los resultados obtenidos en una 

investigación. Su objetivo es contribuir y colaborar con otros investigadores para generar soluciones que 

puedan aplicarse en investigaciones futuras. 

Competencia observacional 

Esta habilidad es crucial, ya que permite la observación, comprensión y cuestionamiento de los 

elementos evidentes en las situaciones de estudio. Facilita el entrenamiento de la capacidad de 

observación, lo cual es esencial para registrar datos relevantes en investigaciones. 
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Competencia propositiva 

Su objetivo es desarrollar la capacidad de proponer soluciones y aplicar estrategias creativas 

para resolver problemas utilizando el método científico. 

Competencia tecnológica 

Esta competencia se relaciona con habilidades técnicas, como la recopilación y el análisis de 

datos, que son esenciales en la investigación. 

 

Competencia procedimental 

Se refiere a la capacidad de utilizar y aplicar de manera adecuada las técnicas empleadas en la 

investigación. Esto implica seguir una secuencia lógica de pasos en el proceso de investigación, que 

incluye el diseño, la experimentación, la verificación y la sistematización de resultados. 

Competencia analítica 

Esta competencia engloba la capacidad de comprender y dar sentido a datos cualitativos 

recopilados y también implica la habilidad de priorizar problemas (Castillo, 2011, como se citó en 

Buendía et al., 2018; Gómez, 2010, como se citó en Cedeño, 2020; Rojas & Aguirre, 2015, como se citó 

en Cedeño, 2020). A continuación, en la figura 1 se presenta una síntesis de lo antes expuesto. 
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Figura 1 

Clasificación de las competencias en el ámbito de la investigación 

 

 

 Tipos de pensamientos necesarios para desarrollar la competencia investigativa 

Para llevar a cabo las diversas etapas del proceso de investigación, además de emplear las 

habilidades previamente mencionadas, resulta esencial contar con el apoyo de diferentes tipos de 

pensamiento. 

Los tipos de pensamiento son un conjunto de habilidades cognitivas que permiten a la persona 

interrelacionarse con el ambiente que lo rodea de manera representativa; reflexionando y pensando 

antes de actuar. Esta interacción implica la reflexión y el análisis previo a la acción. A manera de síntesis 

se pueden identificar cuatro tipos de pensamiento que se encuentran intrínsecamente relacionados con 

la competencia investigativa y desempeñan un papel crucial en su desarrollo (Gatti & Rodríguez, 2005; 

Sanz de Acedo, 2010, como se citó en Mendioroz et al., 2022).   
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Pensamiento comprensivo  

  El pensamiento y la comprensión están estrechamente relacionados, ya que ambos implican un 

ejercicio mental y experiencial. La comprensión se posiciona como el motor del pensamiento y, por 

ende, como un mecanismo esencial para el desarrollo pleno del individuo. Por otro lado, el objetivo 

principal de la comprensión va más allá del simple entendimiento; implica la capacidad de interpretar 

los sucesos (Arboleda, 2012). En este sentido, el pensamiento comprensivo se vincula con habilidades 

como la organización, la atención, la identificación de conceptos y la inferencia (Rosa et al., 2020). 

 Por otra parte, el pensamiento comprensivo implica la necesidad de desarrollar diversas 

habilidades, las cuales son: 

1. Comparar: Esta habilidad se refiere a la capacidad de identificar similitudes y diferencias entre 

objetos o conceptos. 

2. Clasificar: Consiste en la capacidad de agrupar objetos o conceptos similares en categorías y 

establecer relaciones entre ellos. 

3. Secuenciar: Implica la capacidad de organizar elementos de acuerdo con un criterio específico, 

como orden cronológico o alfabético. 

4. Analizar: Este proceso va más allá de los datos presentados y busca comprender su significado y 

relevancia. 

5. Sintetizar: Se trata de la capacidad de resumir todos los elementos de una temática en un solo 

concepto clave. 

6. Concluir: Es una habilidad de razonamiento que implica la capacidad de considerar información 

relevante para analizar, relacionar e inferir conclusiones (Carrillo, 2006; González & Cano, 2010; 

Guzmán et al., 2018; Martínez, 2014; Mendioroz et al., 2022; Villadiego et al., 2021). 

Estas habilidades son fundamentales para el pensamiento comprensivo y contribuyen a un 

mayor entendimiento y análisis de la información. 
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Los niveles de comprensión se definen como clases y dimensiones del conocimiento que los 

estudiantes adquieren de forma progresiva (Stone, 2008, como se citó en Ocampo, 2019). Estos niveles 

se dividen en cuatro categorías principales: 

1. Nivel de Contenido: Se refiere a la adquisición de datos e información (Stone, 2008, como se citó 

en Ocampo, 2019). 

2. Nivel de Resolución de Problemas: Este nivel se caracteriza por ofrecer soluciones directas a 

problemas (Stone, 2008, como se citó en Ocampo, 2019). 

3. Nivel Epistémico: En esta etapa, se conectan y relacionan todas las ideas y explicaciones, lo que 

permite una comprensión más profunda (Stone, 2008, como se citó en Ocampo, 2019). 

4. Nivel de Investigación: En el nivel de investigación, los aprendices fortalecen sus conocimientos 

y desarrollan la capacidad de construirlos (Perkins, 2006, como se citó en Ocampo, 2019). 

Cada uno de estos niveles se encuentra intrínsecamente relacionado con el proceso mental de la 

comprensión (Ocampo, 2019). 

 Pensamiento crítico 

El pensamiento crítico es una habilidad cognitiva fundamental que influye en cómo las personas 

procesan información, evalúan y toman decisiones informadas, y a partir de los los resultados se puede 

mencionar lo siguiente: Los 61 estudiantes que obtuvieron calificaciones más bajas en el formulario de 

tareas que en el cuestionario de autopercepción podría significar que tienen dificultades para evaluar y 

analizar de manera efectiva en el contexto de tareas. 

El pensamiento crítico es una parte integral de la actividad desarrollada por el sistema cognitivo, 

ya que interviene en diversos procesos como la memoria, la atención, la comprensión y el aprendizaje. 

Por lo tanto, en el contexto del proceso de enseñanza-aprendizaje, los individuos adquieren 

conocimientos, habilidades y destrezas, y en este marco se sitúa el pensamiento crítico.   
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Para desarrollar el pensamiento crítico, es esencial iniciar con la problematización, que involucra 

habilidades de análisis, evaluación y argumentación. Estas habilidades permiten a las personas adoptar 

posturas y emitir juicios fundamentados. Es importante destacar que en este proceso también se deben 

considerar factores contextuales y motivacionales. El pensamiento crítico busca empoderar a los 

individuos para que sean autónomos en su propio proceso de aprendizaje, por lo que, actualmente, en 

el contexto educativo se pretende motivar a los estudiantes a pensar de manera crítica, reflexiva y 

creativa (Boisvert, 2004; Ennis, 1993; Ennis, 2011; Facione, 2007; Paul & Elder, 2006; Valenzuela et al., 

2014, como se citó en Morales & Díaz, 2021).     

Por otro lado, es fundamental tener en cuenta que al desarrollar el pensamiento crítico estamos 

desempeñando una doble función, tanto interna como externa. En la función interna, buscamos 

promover la reflexión como un medio para la generación de conocimiento, lo que nos lleva a someter 

nuestros propios pensamientos a autocrítica. Por otro lado, la función externa nos orienta hacia 

aspectos relacionados con la condición humana, social y política. Es aquí donde se establece y se 

adquiere la razón del ser humano como actor social (Cebotarev, 2003, como se citó en Morales & Díaz, 

2021). 

Es esencial comprender que el pensamiento crítico no impone un conjunto rígido de 

características que debamos seguir; en cambio, representa una habilidad de pensamiento racional que 

guía nuestras acciones y siempre está influenciada por nuestro sistema de creencias personales, el cual 

se ha desarrollado en función de nuestro contexto. Además, es relevante considerar que las ideas o 

perspectivas pueden cambiar dependiendo del individuo, incluso si ya están arraigadas en marcos de 

referencia. Las personas pueden abandonar sus posturas actuales cuando adoptan nuevas perspectivas 

(Elder & Paul, 2001, como se citó en Morales & Díaz, 2021).         
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Pensamiento creativo 

El pensamiento creativo es un aspecto esencial de las habilidades cognitivas en el ser humano. 

En el contexto educativo, la creatividad desempeña un papel fundamental, ya que fomenta la formación 

de estudiantes autónomos e independientes que buscan lo innovador en lugar de aferrarse a lo 

conocido. Para desarrollar el pensamiento creativo, es crucial considerar que en este proceso 

intervienen diversos factores que influyen en su adquisición. 

Una teoría relevante en este ámbito es la “Teoría de la Transferencia”, propuesta por (Guilford, 

1950, como se citó en Ramírez, 2014), que explora el desarrollo del pensamiento creativo. El autor 

resalta la importancia de la creatividad en la formación de aprendizajes, y como herramienta para 

abordar problemas. Además, enfatiza que la motivación desempeña un papel crucial en el desarrollo del 

pensamiento creativo, ya que, a través de esta, las personas encuentran soluciones a diversos 

problemas. Así, la creatividad se desarrolla en tres dimensiones: 

1. Contenidos de la mente: Estos elementos están relacionados con los aspectos adquiridos de 

nuestra cultura, es decir, de tipo conductuales, semánticos, simbólicos y figurativos. 

2. Operaciones mentales: Estas operaciones ayudan a estructurar la mentalidad de una persona y 

se desarrollan desde el nacimiento, progresando a lo largo del tiempo. 

3. Categorías productivas: Permiten demostrar toda la evidencia de la información captada por el 

individuo. 

Pensamiento metacognitivo 

El pensamiento metacognitivo representa la manera única en que cada individuo organiza y 

comprende nueva información, lo que conduce a un aprendizaje más sólido. En otras palabras, la 

metacognición es el proceso mediante el cual cada persona aprende a aprender y está estrechamente 

relacionada con la capacidad de comprender la manera en que construye sus propios conocimientos, así 
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como supervisar los diversos procesos involucrados cuando se aborda una actividad con el objetivo de 

alcanzar una meta específica. 

La metacognición se divide en tres fases fundamentales: 

1. Planificación: Esta fase se refiere a la capacidad de elegir estrategias y establecer procesos para 

la adquisición de nuevos conocimientos. 

2. Monitoreo o autorregulación: Aquí, el individuo tiene la capacidad de controlar y supervisar los 

procesos y tareas que ha planificado previamente. 

3. Evaluación: Esta fase implica la capacidad de valorar la efectividad de las estrategias y procesos 

establecidos y, en función de esta evaluación, decidir si es necesario realizar cambios para 

mejorar los resultados.  

Al poner en práctica cada una de estas fases, el individuo adquiere autonomía en la adquisición 

de un aprendizaje significativo (Alcas et al., 2019; Arias Barahona & García, 2016, como se citó en Alegría 

& Rivera, 2021; Alegría & Rivera, 2021; Pájaro, 2020; Tobón, 2013, como se citó en Alegría & Rivera, 

2021; Valenzuela, 2018, como se citó en Alcas et al., 2019). En la figura 2 se presenta una síntesis de los 

tipos de pensamiento y las habilidades necesarias para desarrollarlos. 
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Figura 2 

Tipos de pensamiento y sus habilidades 

 

Relación de los tipos de pensamiento con la competencia investigativa 

 Como se mencionó anteriormente, los tipos de pensamiento son habilidades cognitivas, por lo 

tanto, es posible relacionar cada uno con la competencia investigativa, ya que la investigación es una 

actividad que requiere de reflexión, criticidad, capacidad de decisión, etc (Mendioroz et al., 2022). 

De esta manera, cada tipo de pensamiento tiene una característica vinculada con la 

competencia investigativa. A continuación, se presenta en la tabla 1 lo antes mencionado: 

Tabla 1 

Relación de la competencia investigativa con los cuatro tipos de pensamiento. 

Tipo de 

pensamiento 

Competencia investigativa 

Pensamiento 

comprensivo 

El pensamiento comprensivo implica la capacidad de analizar y 

comprender los problemas de investigación. 

Pensamiento Comprensivo

• Comparar

• Clasificar

• Secuenciar

• Analizar

• Sintetizar

• Concluir

Pensamiento Crítico

• Análisis

• Evaluación 

• Argumentación

Pensamiento Creativo

• Establecer relaciones

• Crear metáforas

• Producir nuevas imágenes 
mentales

• Establecer metas

Pensamiento metacognitivo

• Planificar

• Organizar

• Comprender

• Controlar

• Supervisar

• Evaluar

• Tomar decisiones

• Solucionar problemas
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Tipo de 

pensamiento 

Competencia investigativa 

Pensamiento crítico Está presente en cada etapa del proceso investigativo, ya que permite 

analizar, evaluar, cuestionar y sintetizar información. 

Pensamiento 

creativo 

El pensamiento creativo está involucrado en la generación de nuevas ideas 

y enfoques innovadores, para brindar soluciones originales y obtener 

nuevas perspectivas en el ámbito de investigación. 

Pensamiento 

metacognitivo 

La metacognición implica el conocimiento y la conciencia de la propia 

persona y sus procesos cognitivos, y por lo tanto permite reflexionar sobre 

cada etapa en el proceso de investigación, discernir sobre nuestras 

habilidades y limitaciones y tomar decisiones informadas y precisas. 

 

Competencia investigativa y su importancia en la formación inicial de futuros docentes en educación 

inicial 

Otro aspecto importante a definir es la formación de los futuros docentes en Educación Inicial. 

Para entender esta noción, es esencial examinar su etimología. La palabra "formación" se deriva de dos 

raíces latinas: "forma", que significa figura, y el sufijo "ción", que denota acción. Por lo tanto, en su 

conjunto, "formación" se refiere a "la acción y el efecto de formar". 

Por otro lado, la palabra "docente" tiene sus raíces en el latín "docere", que significa "enseñar". 

A partir de esto, se puede afirmar que la "formación docente" significa "preparar para enseñar". En 

consecuencia, se refiere al proceso educativo mediante el cual una persona se prepara para convertirse 

en un profesional docente (Martínez, 2016).  

Este proceso educativo es fundamental, ya que las competencias que un docente adquiere 

durante su formación son determinantes para construir un proceso de enseñanza-aprendizaje efectivo. 
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Por el contrario, si estas habilidades se adquieren de manera desinteresada o si el proceso de formación 

resulta poco enriquecedor, la calidad de la enseñanza será deficiente y tendrá un impacto negativo en la 

construcción de aprendizajes (De la Ossa et al., 2012, como se citó en García & Díaz, 2019; Fonsén & 

Ukkonen, 2019; Freire, 1997, como se citó en García & Díaz, 2019). 

La competencia investigativa es importante en la formación inicial del docente, ya que esta es el 

puente entre la teoría y la práctica, y permite la adquisición de aprendizajes significativos. El aprendizaje 

significativo es una forma de adquirir conocimientos que implica relacionar nueva información con lo 

previamente aprendido. En este sentido, el aprendizaje significativo influye en el proceso de adquisición 

de la competencia investigativa. Esto se debe a que, en un principio, cuando se inicia una investigación, 

se cuentan con conocimientos previos sobre la temática a investigar. Posterior a esto, durante la 

aplicación práctica de estos conocimientos, es decir, durante el desarrollo de una investigación, se 

refuerzan y consolidan los aprendizajes adquiridos. Por lo tanto, el aprendizaje significativo adquiere 

una gran relevancia en la integración de conocimientos, ya que a través de la investigación se puede dar 

significado a lo que se ha aprendido (Child et al., 2022; Moreira, 2017, como se citó en Roa, 2021). 

Integrar la competencia investigativa en el perfil del docente es crucial para su desarrollo 

profesional. Esta competencia debe ser cultivada desde el proceso de formación inicial del docente, es 

decir, desde el inicio de su educación universitaria. Durante esta etapa, estas habilidades comienzan a 

desarrollarse a través del trabajo en equipo o colaborativo, donde se fomentan el respeto, la resolución 

de conflictos y el pensamiento crítico. A partir de estas bases, se construye gradualmente la 

competencia investigativa (Estrada, 2014, como se citó en García & Díaz, 2019).  

La competencia investigativa proporciona al docente en formación herramientas que le 

permiten adquirir habilidades para abordar problemas desde una perspectiva fundamentada en la 

ciencia (Estrada, 2014, como se citó en García & Díaz, 2019). De esta manera, la competencia 

investigativa convierte la labor docente en un entorno propicio para mejorar de manera continua el 
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proceso de enseñanza-aprendizaje. Con este enfoque, se subraya la importancia de incorporar la 

competencia investigativa en la formación inicial del profesorado para garantizar la calidad de la 

educación. 

Estudios y aportes encontrados 

   En este apartado se presentan los diversos estudios hallados sobre la temática. Mediante la 

búsqueda ejecutada es posible decir que se han realizado diversos estudios sobre las competencias 

investigativas de los docentes en formación, pero pocos han sido desarrollados en el contexto de 

docentes en preparación para la carrera de Educación Inicial. 

Un ejemplo de investigación en este ámbito es el estudio titulado "Evaluación de la competencia 

investigativa en la Licenciatura en Educación Inicial desde la perspectiva de los estudiantes", llevado a 

cabo en la Universidad Católica de Cuenca, Ecuador, por (Rodríguez et al., 2022). Este estudio tenía 

como objetivo evaluar el desarrollo de la competencia investigativa de los estudiantes según su propia 

percepción. Los resultados revelaron niveles intermedios en áreas como la búsqueda de información, el 

dominio de la metodología, el procesamiento e interpretación de datos, y la escritura académica. Como 

conclusión, los estudiantes manifestaron sentir deficiencias en su dominio de la competencia 

investigativa.    

  Se llevó a cabo una investigación en Perú por parte de (Chávez et al., 2021). En esta 

investigación, se empleó un modelo de investigación-acción basado en la propuesta de Kemmis y 

McTaggart (1988). El objetivo principal de este modelo era involucrar a todos los participantes y 

proporcionar herramientas que motivaran a los estudiantes a desarrollar sus habilidades en 

investigación. Los resultados del estudio indican que la implementación de este modelo resultó efectiva, 

ya que contribuyó a aumentar la capacidad de los involucrados para razonar y formular respuestas ante 

una variedad de problemas planteados.  
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Por otro lado, en un estudio realizado en Perú por (González & Medina, 2022), se tenía como 

objetivo desarrollar una herramienta que permitiera establecer el grado de asociación entre la 

formación y la investigación, a través de la creación de un índice de investigación en los planes 

formativos de las carreras pedagógicas de una Universidad estatal en Chile. En los resultados de esta 

investigación se pudo evidenciar que los planes generados en tales instituciones no contribuyen 

significativamente a la formación de competencia de investigación enfocados a futuros profesionales en 

pedagogía. Por lo que es necesario que se promueva una mayor contribución a estos proyectos 

relacionados con la investigación enfocada en los futuros docentes. 

En Colombia, Hernández et al. (2020) llevaron a cabo un artículo de investigación. Este se basó 

en la implementación de un proyecto de aula cuyo propósito era fomentar el trabajo en equipo entre los 

estudiantes. Los resultados de este estudio detallaron que esta estrategia tuvo un impacto significativo 

en la adquisición de diversas competencias esenciales para la investigación, como la búsqueda de 

información, la redacción, el procesamiento de datos y la aplicación de los recursos adecuados. 

  A continuación, se presenta otra investigación realizada en Colombia por (Ruiz, 2019), que se 

centra en la "Evaluación formativa y compartida para el desarrollo de la competencia investigativa en 

estudiantes universitarios". Este estudio se llevó a cabo con estudiantes que se están formando en la 

carrera de Pedagogía Infantil. La investigación implicaba la ejecución de un proyecto de investigación 

que seguía una estructura básica, que incluía el planteamiento del problema, los objetivos, la 

justificación y la fundamentación teórica. Posteriormente, como herramienta para evaluar este trabajo, 

se implementó un proceso de autoevaluación y evaluación por parte de compañeros de grupo. Estas 

evaluaciones seguían una serie de etapas destinadas a identificar el aprendizaje y el conocimiento 

significativo de los estudiantes. Los resultados de este estudio indicaron que la aplicación de esta 

estrategia contribuyó significativamente al desempeño de los estudiantes en el desarrollo de 

competencias y a su capacidad para aplicarlas en la redacción de futuros proyectos de investigación. 



34 
 

Desde una perspectiva similar, es relevante mencionar el estudio llevado a cabo por Buendía et 

al. (2018) en Colombia, el cual tenía como propósito evaluar el desarrollo de competencias 

investigativas en el contexto de las prácticas pedagógicas a través de siete programas académicos en la 

Facultad de Educación. Los hallazgos de esta investigación demostraron la falta de un desarrollo 

equilibrado en todas las competencias relacionadas con la investigación. 

Además, es fundamental destacar el aporte realizado en Colombia por (Santamaría et al., 2019). 

Su estudio se llevó a cabo a través de la implementación de un curso complementario en el último 

semestre de la carrera. El objetivo principal de este curso era que los estudiantes defendieran un trabajo 

final de investigación, el cual serviría para evaluar su nivel de formación en investigación. A partir de 

este estudio, se evidencia una discrepancia entre los aspectos teóricos y prácticos, lo que motiva a los 

estudiantes a reflexionar críticamente sobre su trabajo y a cultivar el hábito de la investigación. 

 Por otro lado, en Ecuador, se llevó a cabo un estudio documental sobre el "Desarrollo de 

competencia investigativa en la formación profesional para la Educación Inicial", realizado por el autor 

(Tenorio et al.,2021), a través de una investigación bibliográfica exhaustiva, el autor argumenta que 

existe un desarrollo insuficiente de la competencia investigativa en la formación de futuros 

profesionales en Educación Inicial. Además, en el contexto de la práctica profesional, es posible 

identificar deficiencias relacionadas con la habilidad investigativa.   

  De manera similar, en Colombia se llevó a cabo una investigación. Los autores, (Gutiérrez & 

Aznar, 2019), se enfocaron en la evaluación de la competencia investigativa de estudiantes y graduados 

de la carrera de Pedagogía Infantil. Para ello, emplearon tres instrumentos que evaluaban diferentes 

aspectos: la preparación de los estudiantes en relación con la sociedad, la familia y la institución 

educativa; el sistema desarrollado en la institución para evaluar la competencia investigativa; y el aporte 

y desarrollo de las competencias disciplinarias del personal pedagogo infantil. Los resultados de este 

estudio indican que el programa contribuye de manera positiva a la adquisición de competencias 
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investigativas que mejoran tanto el desarrollo personal como profesional de los estudiantes. Sin 

embargo, al analizar el criterio de las habilidades lectoras relacionadas con la lectura de artículos sobre 

pedagogía infantil, se identificó un bajo índice de lectura entre los estudiantes.  

  En otro estudio, se evidencia que la investigación educativa no forma parte de la rutina en la 

formación inicial de los docentes. Štemberger (2020) respalda esta afirmación en su investigación 

realizada en Eslovenia, titulada "Investigación educativa dentro de los planes de estudio de la formación 

inicial del profesorado". El estudio reconoce que para que la investigación se integre en la labor 

cotidiana de los docentes, es fundamental que sean conscientes de su relevancia y la consideren una 

competencia esencial para su desarrollo profesional. Asimismo, la investigación reveló la necesidad de 

incorporar la práctica investigativa de manera continua en los programas de formación inicial de 

docentes. Esto permitiría que los estudiantes adquirieran experiencia y mejoraran sus habilidades en 

este ámbito.    

Por otro lado, en el estudio realizado por (Pérez et al.2019) en España, se examinan las 

opiniones de estudiantes graduados sobre las competencias que consideran más relevantes en su vida 

profesional. En esta investigación, se categorizan las competencias en tres grupos: competencias 

básicas, genéricas y específicas. Se argumenta que las dos últimas categorías son de suma importancia 

para adquirir y perfeccionar las habilidades profesionales. Los resultados de este estudio concluyen que 

cada una de estas competencias tiene un gran valor en el ámbito profesional para los estudiantes, ya 

que les capacita para discernir el momento en el cual pueden aplicar los conocimientos teóricos en la 

práctica. 

 Según el estudio de (Brooks, 2021) llevado a cabo en Inglaterra, se observa una disminución en 

la investigación entre docentes que ya son profesionales. En su artículo, esta situación se describe como 

"anti-investigación" debido a la disminución del papel de la universidad en el desarrollo de la 

competencia investigativa. El estudio revela que, aunque los docentes universitarios poseen 
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competencias investigativas en sus habilidades profesionales, carecen de la confianza suficiente para 

reconocer su experiencia en investigación, transmitir sus conocimientos y motivar a futuros docentes a 

emprender investigaciones.       

Además, se sostiene que dentro de la competencia investigativa no sólo influyen factores 

relacionados con la experiencia en investigación o habilidades, sino que también juegan un papel 

importante los factores actitudinales y motivacionales. Esto es afirmado por (Oancea et al., 2021) en su 

estudio titulado "Fomento de la capacidad de investigación en la formación de docentes", realizado en 

Inglaterra. El estudio demuestra que estas habilidades podrían considerarse como aquellas que deben 

adquirirse antes que la competencia investigativa, ya que, sin motivación y curiosidad por aprender, 

resulta difícil desarrollar las otras competencias necesarias para iniciar el proceso de investigación. Por 

lo tanto, el estudio afirma que la motivación es un elemento que cada individuo debe cultivar y es 

fundamental no solo en la investigación, sino también en cualquier tarea cotidiana (Castellano, 2012, 

como se citó en Abreu et al., 2018).  

 De igual manera, se encuentra una diversidad de estudios que argumentan que la investigación 

y la educación no deben considerarse por separado; más bien, la investigación debe guiar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Esto se enfatiza en el estudio de (Gros et al., 2020) realizado en España, donde 

se demuestra que la competencia investigativa solo se desarrolla hasta el proyecto de fin de carrera, es 

decir, no se considera importante para el resto de la formación académica. Por esta razón, el autor 

sostiene que es esencial considerar la competencia investigativa como una habilidad necesaria en 

contextos que no estén vinculados únicamente con lo académico. 

Es necesario que los estudiantes que se están preparando para ser futuros docentes tomen 

conciencia de la importancia de adquirir la competencia investigativa. Esto es afirmado en un estudio 

realizado en España por (Sabariego et al., 2020). En este, se introduce el concepto de "investigación 

formativa", el cual se refiere a una metodología que proporciona a los estudiantes habilidades 
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académicas que les serán útiles a lo largo de todo su proceso de formación. Según (Ponte, 2012, como 

se citó en Sabariego et al., 2020), la investigación representa la mejor manera de aprender a construir 

conocimiento, ya que permite integrar tres dimensiones formativas esenciales: la teórica, la empírica y 

la social. La competencia investigativa se fundamenta en la comprensión de contenidos teóricos, la 

aplicación de estos conocimientos en la práctica y la comunicación de los descubrimientos realizados. 

 El estudio realizado por (Luján & Londoño, 2020) en Colombia establece que la investigación se 

considera una parte integral de la actividad científica, ya que se utiliza para realizar descubrimientos y 

alcanzar la verdad. En consonancia con este punto, (Martínez, 2004, como se citó en Luján & Londoño, 

2020) afirma que la labor docente demanda la adquisición de competencias científicas. Esto se debe a 

que la docencia implica la implementación de metodologías, la creación de una estructura didáctica y la 

promoción de una comunicación bidireccional. Por lo tanto, la competencia científica permite el 

desarrollo de un pensamiento analítico y crítico, así como la adquisición de habilidades vitales tanto 

para la vida cotidiana como para el desempeño docente. Además, la docencia, al igual que la ciencia, 

involucra el trabajo en equipo y la aplicación de conocimiento práctico. 

Uno de los estudios más relevantes que se ha encontrado es el llevado a cabo por (Mendioroz et 

al., 2022) en España. En esta investigación, el autor compara la percepción que un grupo de estudiantes 

tiene sobre su competencia investigativa con su desempeño real. El estudio destaca la importancia de la 

competencia investigativa, ya que esta habilidad permite construir bases científicas que a su vez 

fomentan la adquisición de conocimiento y el desarrollo de habilidades analíticas, reflexivas y de 

pensamiento crítico. Todas estas habilidades y aptitudes académicas son alcanzables desde la primera 

infancia. Desde una perspectiva docente, la competencia investigativa adquiere un rol central, ya que la 

resolución de problemas y la innovación metodológica son esenciales para lograr el objetivo 

fundamental del proceso de enseñanza-aprendizaje: "aprender a aprender". En otras palabras, se 

enseña a los estudiantes a adquirir la competencia investigativa, ya que esta les abrirá las puertas al 
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conocimiento de manera ilimitada. Sin embargo, este estudio revela que la muestra de estudiantes 

seleccionados no posee esta competencia crucial, ya que no son capaces de seleccionar fuentes fiables 

de información y, además, no profundizan en la lectura de las fuentes disponibles. Esto pone de 

manifiesto una clara necesidad de formar a futuros docentes a través del desarrollo de la competencia 

investigativa. 

A través de la exploración teórica de los estudios realizados, a nivel Internacional y nacional, es 

posible decir que existen pocos estudios enfocados en medir la competencia investigativa 

específicamente en la formación de docentes en Educación Inicial.  

Justificación 

La competencia investigativa tiene un alto valor en el área profesional docente. Los objetivos de 

la educación superior son desarrollar la competencia investigativa, ya que esto permitirá preparar a los 

estudiantes para ser parte de la nueva generación de investigadores. Por otra parte, en la labor docente 

debe estar implicada la investigación (Marushkevy et al., 2022). La docencia es un contexto ideal para el 

desarrollo de la competencia investigativa, ya que esta permitirá mejorar la educación y, por lo tanto, 

transformarla (Buendía et al., 2018). 

 Por otro lado, la educación es esencial y está involucrada en todos los ámbitos y aspectos de la 

sociedad. Contribuye no solo al desarrollo de manera individual, sino también de la colectividad, por lo 

que es el pilar fundamental del progreso humano y contribuye significativamente a la mejora de la 

calidad de vida. Dentro de este proceso, es necesario destacar el rol de los docentes. Ellos son uno de 

los principales actores del proceso de enseñanza-aprendizaje y una educación de calidad depende 

mucho de su formación, trabajo y desenvolvimiento (Martínez, 2016). 

Como se mencionó con anterioridad, la pregunta que se desea responder en la presente 

investigación es la siguiente: “¿Cuál es el nivel de competencia investigativa que poseen los estudiantes 

de la Universidad de las Fuerzas Armadas “ESPE” pertenecientes a la carrera de Educación Inicial en los 
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niveles de sexto, séptimo y octavo?” La importancia de dar respuesta a esta interrogante surge de la 

idea de que la Universidad no brinda suficiente relevancia a la competencia investigativa dentro de la 

carrera de Educación Inicial y, por lo tanto, no existe conocimiento sobre los tipos de pensamiento 

necesarios para desarrollarla. 

En la malla curricular de la carrera se identifican solamente tres asignaturas referentes al 

desarrollo de la competencia investigativa, las cuales son: “Metodología de la investigación” en primer 

nivel; “Métodos de la investigación cualitativa y cuantitativa” en segundo nivel y “Diseño y planificación 

del proyecto de investigación” en séptimo nivel. Cabe mencionar que en el último nivel de la carrera se 

realiza el trabajo de titulación, el cual implica la aplicación de los aprendizajes adquiridos con antelación 

sobre la competencia investigativa. 

Es necesario mencionar que se encontró un vacío de investigación de población, ya que existen 

pocas investigaciones dirigidas a estudiantes universitarios pertenecientes a la carrera de Educación 

inicial. Por lo tanto, surge la necesidad de demostrar la importancia de la competencia investigativa en 

la formación inicial del docente de Educación Inicial. La presente investigación permitirá conocer la 

importancia de la competencia investigativa dentro de la labor docente y de cualquier ámbito 

profesional.  Al estar relacionando la competencia investigativa con los tipos de pensamiento, es posible 

afirmar que esta cumple un papel fundamental para el desarrollo de la comprensión, el pensamiento 

crítico, la creatividad y la metacognición, y, por lo tanto, para la resolución de problemas, capacidad 

fundamental en todo contexto. 

 Con la realización del presente trabajo, será posible generar nuevas investigaciones en diversos 

contextos educativos. Con los resultados se espera generar conciencia sobre lo primordial de desarrollar 

la competencia investigativa en futuros profesionales y, más aún, para docentes. 
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 Objetivos 

Objetivo general. 

 Evaluar la competencia investigativa a la luz de los tipos de pensamiento (comprensivo, crítico, 

creativo y metacognitivo) de los estudiantes de sexto, séptimo y octavo nivel de la carrera de Educación 

Inicial, modalidad presencial, de la Universidad de las Fuerzas Armadas “ESPE”, a través de un estudio 

mixto, para identificar el desarrollo en el que se encuentran.  

Objetivos específicos 

- Aplicar un cuestionario de autopercepción vinculado a los cuatro tipos de pensamiento 

(comprensivo, crítico, creativo y metacognitivo) para verificar las autopercepciones que tienen 

los estudiantes de la carrera de Educación Inicial sobre la competencia investigativa. 

- Aplicar cuatro tareas relacionadas con la competencia investigativa para medir el rendimiento 

de los estudiantes seleccionados in situ. 

- Comparar los resultados del cuestionario de autopercepción y de las cuatro tareas por medio de 

un análisis estadístico para conocer las diferencias existentes entre los dos factores. 

 Definición y operacionalización de variables 

Para la fundamentación de las variables se ha tomado en cuenta lo mencionado por (Ávalos, 

2014, como se citó en Espinoza, 2019), el cual menciona que la operacionalización de las variables es 

fundamental, ya que a través de ellas se precisan los elementos que se quieren cuantificar, conocer y 

registrar, con el fin de determinar conclusiones. 

El presente tema de investigación posee una sola variable, la cual es la competencia 

investigativa de los estudiantes universitarios de la carrera de Educación inicial. La competencia son 

todas aquellas habilidades, aptitudes, actitudes y conocimientos, en este caso, para la generación de la 

investigación. Se trata, entonces, de habilidades que le permitirán a un estudiante universitario 
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desarrollar la actividad de investigación, ya sea para su trabajo de fin de grado o académico, tesis 

universitaria o para su desempeño profesional cuando egrese. Estas competencias requieren estrategias 

didácticas curriculares y extracurriculares para que un estudiante las desarrolle a través de la práctica 

(Castro, 2020; Vargas, 2009, como se citó en Marrero, 2014). A continuación, se explica de manera más  

amplia en la tabla 2 la operacionalización de variables: 

 

 

Tabla 2 

Operacionalización de variables 
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  Hipótesis  

Existe una relación significativa entre la autopercepción de los estudiantes y su rendimiento real 

en la competencia investigativa de la carrera de Educación Inicial en la Universidad de las Fuerzas 

Armadas “ESPE”. En este sentido, se espera que los estudiantes que tienen una autopercepción alta de 

su competencia investigativa presenten un rendimiento real más bajo en comparación con su 

autopercepción. 

Se parte de la premisa de que no hay diferencias significativas en el nivel de competencia 

investigativa entre los tres niveles académicos de los estudiantes. La hipótesis alternativa sugiere que al 

menos dos de los niveles académicos presentan diferencias significativas en su nivel de competencia 

investigativa. Esta hipótesis se someterá a prueba durante el estudio para determinar si existen 

diferencias estadísticamente significativas en el grupo de estudiantes. 

 Metodología 

 En este apartado se describe el tipo y diseño de estudio, el enfoque empleado, una descripción 

de los instrumentos de evaluación y el proceso efectuado para la aplicación de los mismos, y, finalmente, 

la población elegida para la presente investigación. 

Tipo de estudio  

Se ha establecido que el tipo de estudio en este trabajo es descriptivo, debido a que el objetivo 

principal es describir y caracterizar una situación, población o fenómeno en un momento determinado, 

sin manipulación de variables ni establecimiento de relaciones de causa y efecto. De esta manera los 

estudios descriptivos pretenden describir las propiedades más relevantes de personas, grupos o 

cualquier fenómeno que es sometido a un análisis (Dankhe, 1986 como se citó en Sampieri, 1991). En 

este caso, se busca describir el nivel de competencia investigativa de los estudiantes de la Universidad 



43 
 

de las Fuerzas Armadas "ESPE" en la carrera de Educación Inicial en los niveles de sexto, séptimo y 

octavo.  

Diseño de estudio 

El diseño que tiene la presente investigación es no experimental-transeccional ya que se centra 

en analizar cuál es el nivel o estado de una o diversas variables en un momento dado, o bien en cuál es 

la relación entre un conjunto de variables en un punto en el tiempo (Hernández-Sampieri, 2007). 

De esta manera, se buscó recopilar datos de los estudiantes en un punto en el tiempo, es decir, 

en un "corte transversal", para obtener una instantánea de la competencia investigativa de los 

estudiantes en ese momento particular. 

Enfoque 

 La presente investigación utiliza un enfoque mixto, ya que para recopilar los datos se utilizó, en 

principio, un cuestionario de autopercepción (cuantitativo) y la aplicación del formulario de tareas y 

rúbricas (cualitativos). Este proceso permitió mayor comprensión sobre la variable de investigación, 

complementando las fortalezas y debilidades de los dos métodos (Viteri, 2012; Mendioroz et al., 2022). 

Población 

La población está conformada por 163 estudiantes de sexto, séptimo y octavo nivel pertenecientes a la 

carrera de Educación Inicial, modalidad presencial, de la Universidad de las Fuerzas Armadas “ESPE” 

(Ecuador). Una vez realizada la depuración de datos se trabajó con 117 estudiantes. 

Instrumentos para la recolección de información 

En el presente estudio se aplicaron dos instrumentos de evaluación: 
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 Cuestionario de autopercepción:  Se utilizó un cuestionario integrado por veintidós ítems, los 

cuales están divididos en los cuatro tipos de pensamientos (Pensamiento comprensivo= 6 ítems; 

pensamiento crítico= 7 ítems; pensamiento creativo= 3 ítems y pensamiento metacognitivo= 6 ítems). 

Estos fueron valorados según una escala Likert de cuatro puntos (0 = muy en desacuerdo, 1 = en 

desacuerdo, 2 = de acuerdo y 3 = muy de acuerdo). Es necesario explicar que la metodología utilizada 

fue replicada a partir del estudio realizado por (Mendioroz, et al., 2022). En el cual el cuestionario de 

autopercepción mostró una alta coherencia interna (Alpha de Cronbach = 0.85), un valor considerado 

“bueno”, y que indica una alta confiabilidad. En la tabla 3 se exponen los ítems clasificados por cada uno 

de los pensamientos y con los respectivos códigos. 

Tabla 3 

Ítems del cuestionario de autopercepción, referidas a los cuatro tipos de pensamiento relacionados con 

la competencia investigativa 

Pensamiento Código Tareas relacionadas con competencias 

  
  

Comprensivo 

Co1 
Co2 
Co3 
Co4 
Co5 
C06 

Sé dónde localizar información 
 Puedo recopilar evidencias y registrarlas 
 Puedo organizar y secuenciar información 
 Sé decir qué es lo más importante y categorizarlo 
 Puedo describir evidencias 
 Puedo seleccionar datos según su exactitud y lógica 

  
  
  

Crítico 

Cri1 
Cri2 
Cri3 
Cri4 
Cri5 
Cri6 
Cri7 

Puedo seleccionar datos según su imparcialidad 
 Sé distinguir si ciertos datos son relevantes y pertinentes 
 Se me da bien proponer estrategias 
 Sé si los datos concuerdan con la teoría manejada 
 Puedo decir cuándo una idea es mejor que otra 
 En una situación puedo inferir sus causas 
 Formulo conclusiones basadas en las evidencias 

  
Creativo 

Cre1 
Cre2 
Cre3 

Se me da bien proponer ideas novedosas 
 Puedo establecer nuevas relaciones entre las ideas 
 Creo imágenes mentales a modo de metáforas 
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Pensamiento Código Tareas relacionadas con competencias 

  
  

Metacognitivo 

M1 
M2 
M3 
M4 
M5 
M6 

Sé identificar los factores de éxito de una tarea 
 Cuando me marco un objetivo persevero 
 Planifico bien mis tareas 
 Puedo monitorizar procesos e introducir cambios 
 Me autoevalúo y cuestiono, continuamente 
 Acepto que me sugieran otros enfoques 

  

Nota. Tomado de “La competencia investigativa del profesorado en formación: percepciones y 

desempeño” (p. 5), por A. Mendioroz, et al., 2022, Revista Electrónica de Investigación Educativa, 24, 

(e28). 

 Formulario de tareas: Este instrumento fue creado a partir de lo descrito acerca de las tareas en 

el artículo realizado por (Mendioroz, et al., 2022). Se empleó un formulario conformado por cuatro 

tareas, las cuales fueron evaluadas a través de una rúbrica y por medio de la observación directa. 

Además, se asignó un tiempo determinado de dos horas para la realización de las mismas. Para la 

valoración y análisis, cada tarea fue evaluada fue transformada a un valor cuantitativo, usando una 

escala de Likert de cuatro puntos (0 = malo, 1 = regular, 2 = bueno y 3 = excelente). A continuación, en la 

figura 3 se explica en qué consistió cada una de las tareas. 

Figura 3 

Tareas evaluadas 
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Proceso de aplicación de instrumentos 

  A continuación, se explicará el proceso de aplicación de instrumentos, el cual fue dividido en las 

siguientes tres fases: 

Primera fase: pilotaje 

 Previamente a la aplicación del formulario de tareas, se realizó un pilotaje a los estudiantes de 

segundo nivel de la carrera de Educación Inicial, modalidad presencial de la Universidad de las Fuerzas 

Armadas “ESPE” (Ecuador), el día 07 de junio de 2023.  Esto se llevó a cabo con el propósito de poner a 

prueba en menor escala los aspectos logísticos y la puesta en práctica de las actividades designadas para 

cada tarea. Para ello, el proceso inició designando cinco estudiantes para cada evaluador, de manera 

que se pueda obtener información precisa de todas las acciones que realizan en el tiempo acordado. 

Terminada la aplicación piloto se realizaron ciertas observaciones que permitieron modificar las 

tareas y las rúbricas para mejorar la aplicación de las tareas a la población objetivo de esta investigación. 

Con esto se logró reconocer ciertos aspectos que debían ser corregidos, como una mayor especificación 

en las tareas, mejorar la estructura de las preguntas y establecer términos más comprensibles. 

Segunda fase: Aplicación del cuestionario de autopercepción 

 El cuestionario de autopercepción está integrado por veintidós ítems. Estos corresponden a los 

tipos de pensamientos relacionados con la competencia investigativa (Pensamiento comprensivo, 

pensamiento crítico, pensamiento creativo y pensamiento metacognitivo). Previo a la aplicación del 

cuestionario, se solicitó la autorización a la directora de carrera y el listado de los estudiantes 

matriculados (sexto, séptimo y octavo) en el período académico actual. Posterior a esto, el cuestionario 

fue enviado el día 19 de junio de 2023 al correo institucional de cada estudiante.  
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Tercera fase: Aplicación del formulario de tareas 

 El segundo instrumento aplicado, denominado formulario de tareas, fue adaptado al contexto 

en el que se desarrolla la presente investigación y está dividido en cuatro tareas, las cuales miden los 

cuatro tipos de pensamientos necesarios para desarrollar la competencia investigativa.   

  Luego de haber leído y analizado el instrumento de evaluación del artículo base, se diseñaron 

rúbricas para evaluar cada una de las tareas. Sin embargo, con el propósito de evaluar a detalle cada 

actividad, se crearon subtareas. La tarea uno fue dividida en diez subtareas, la tarea dos en cuatro 

subtareas, la tarea tres en dos subtareas y la última tarea en seis subtareas. Además, con el fin de 

facilitar la calificación, se determinó si las tareas serán evaluadas en el momento de la aplicación o 

posterior a esta. 

 Para poder aplicar los instrumentos de evaluación y basándose en la práctica ética, se procedió 

a solicitar los permisos correspondientes, el día 14 de junio de 2023. Estos fueron enviados al director 

del Departamento de Ciencias Humanas y Sociales (DCHS); a la directora de la carrera de Educación 

Inicial. Se solicitó también a la directora del Departamento de Ciencias de la Computación, la 

autorización para utilizar los laboratorios de computación, lugar donde se llevó a cabo la aplicación del 

formulario de tareas. 

 Con la autorización del director del DCHS, se coordinó con los docentes y representantes de 

cada nivel de la carrera, para que asistan a los respectivos laboratorios, según el cronograma 

establecido. Prácticamente fueron dos horas planificadas para la ejecución del formulario de tareas.   

  La primera aplicación se realizó a octavo nivel “A” el día Lunes 19 de junio de 2023, la segunda 

se realizó a los niveles de Sexto “A”, “B” y “C” el día martes 20 de junio. La tercera aplicación fue 

realizada el día 21 de junio a ambos paralelos de séptimo nivel. Finalmente, el día 23 de junio se aplicó a 

Octavo nivel “B”, ya que no fue posible realizarlo el día establecido en el cronograma. 
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 Durante el momento de la aplicación, se inició con la presentación de cada evaluadora por 

parte de la tutora de la investigación. Se indicó cual es el propósito de la  investigación y que las tareas 

no iban a condicionar sus calificaciones. Es necesario mencionar que la participación de los estudiantes 

fue voluntaria. 

 Posterior a ello, se explicó el procedimiento para la realización de cada una de las tareas, para 

las cuales se estableció un tiempo determinado de dos horas. Durante la evaluación, se asignó a cada 

evaluadora cinco o más estudiantes, de manera que se pudiera observar los parámetros previamente 

establecidos en la rúbrica. 

 Depuración de datos 

Después de la aplicación de instrumentos se realizó el proceso de depuración de datos, el cual 

consistió en descartar a los estudiantes que no respondieron a uno de los instrumentos aplicados. De los 

163 estudiantes, solo 117 respondieron a ambos instrumentos, lo que equivale al 72% de la población, 

con quienes se trabajó en esta investigación. En la figura 4 se presenta un diagrama explicando de forma 

resumida cada una de las versiones de tabulación.           

Figura 4 

Porcentaje de estudiantes que respondieron a ambos instrumentos 
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Tabulación de datos 

Para la tabulación 

de datos se utilizó el programa de Microsoft® Excel® 2019 MSO (versión 2306 compilación 

16.0.16529.20164). para esto se elaboraron diferentes versiones de tabulaciones: 

-          Versión 0: Se seleccionaron únicamente a los estudiantes que respondieron al cuestionario 

de autopercepción y al formulario de tareas. 

-          Versión 1:  Se agruparon a todos los niveles en una sola base de datos y se establecieron las 

calificaciones de ambos instrumentos y se realizó la calificación de las cuatro tareas del 

formulario.  

      - Versión 2: En algunas de las subtareas se encontraban presentes uno o más tipos de 

pensamiento: La primera tarea evaluaba el pensamiento comprensivo (Co) y crítico (Cri), la 

segunda tarea evaluaba el pensamiento comprensivo (Co), crítico (Cri) y creativo (Cre), la 

tercera tarea evaluaba el pensamiento creativo (Cre) y la última tarea evaluaba el 

pensamiento metacognitivo (M) en sus tres dimensiones, (planificación, monitoreo y 

evaluación). Por lo cual, estas fueron clasificadas en cada tipo de pensamiento.  En la figura 

6 se presenta un diagrama explicando de forma resumida cada una de las versiones de 
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tabulación. Para una mejor comprensión, se presenta en la figura 5 un diagrama explicativo 

de las versiones del proceso de tabulación.  

Figura 5 

Proceso de tabulación de datos 

 

 

 

 

 A continuación, se describirá la relación entre las subtareas presentes en el formulario de tareas 

que los estudiantes llevaron a cabo durante la aplicación in situ con cada uno de los tipos de 

pensamiento correspondientes y en las figuras 6, 7, 8 y 9 se presentan las subtareas pertenecientes a 

cada uno de los tipos de pensamiento.  

Pensamiento comprensivo. 

- T1.1 - Localizar tres fuentes de información que posibilite responder a la interrogante planteada: 

Para que los estudiantes logren responder a la interrogante planteada en la tarea 1 (¿Qué papel 

juega la universidad para la gestión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)?). 

 Se realizó esta tarea con el objetivo de que los estudiantes desarrollen la habilidad para 

comprender la pregunta, y a partir de ella poder buscar información.  

- T1.2 - De las tres fuentes encontradas, localizar cinco fragmentos (párrafos) de texto con 

información que posibilite responder a la interrogante planteada:  

Esta subtarea es complementaria con la tarea T1.2, ya que, a partir de la búsqueda de 

información, lo que se va a realizar aquí es: comparar, clasificar la información y sintetizarla. 
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- T1.5 - En dónde encontró la información: Los estudiantes tenían que demostrar la capacidad de 

saber identificar fuentes adecuadas ya sea en bases de datos académicas, revistas científicas, 

libros y sitios web relevantes. 

- T1.6 - De qué manera encontró la información: Para verificar el uso de técnicas de búsqueda a 

través de palabras claves, uso de operadores booleanos 

- T1.7 - Observar el uso de filtros que se tomaron en cuenta para seleccionar esas fuentes: Se 

requiere la capacidad para la evaluación de credibilidad y confiabilidad de las fuentes 

encontradas que implica verificar los autores, la fecha de publicación entre otras.  

- T2.1 - Recopilar estadísticas que sustenten esta afirmación: Realizar esta subtarea implica la 

habilidad de Recopilación y Análisis de Datos". Esta habilidad implica la capacidad de recopilar 

datos relevantes y estadísticas de diversas fuentes y luego analizarlos de manera adecuada para 

respaldar afirmaciones.  
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Figura 6 

Subtareas pertenecientes al pensamiento comprensivo 

 

Pensamiento crítico. 

- T1.3 - De los 5 fragmentos seleccionados, elegir los 3 mejores para contestar la pregunta: Para 

realizar esta subtarea se requiere de habilidad de selección y síntesis de Información, que 

implica la capacidad de revisar, analizar y seleccionar la información más relevante y significativa 

de entre varias fuentes o fragmentos con el propósito de responder de manera efectiva a la 

pregunta planteada. 

- T1.4 - Argumente por qué fueron descartados los dos párrafos restantes: Esta subtarea está 

relacionada con la habilidad de evaluación crítica y toma de decisiones, la cual implica la 

capacidad de revisar, analizar y tomar decisiones informadas sobre la inclusión o exclusión de 

información, en este caso, dos párrafos, en función de su relevancia y contribución a la 

respuesta de la pregunta planteada. 
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- T1.8 - Unir con conectores los 3 fragmentos de texto seleccionados y subrayar los conectores 

utilizados con color amarillo: esta actividad implica la capacidad de conectar y vincular de 

manera efectiva las ideas y fragmentos de texto seleccionados para crear un flujo coherente y 

lógico en la escritura. 

- T1.9 - Parafrasear los 3 textos seleccionados: El realizar esta actividad implica la comprensión de 

la información, expresión de sus propias palabras manteniendo el significado y evitando el 

cambio de sentido, la claridad y precisión.  

- T1.10 - Por medio del parafraseo da respuesta a la pregunta planteada: Esto implica la capacidad 

de comprensión y análisis ya que antes de poder responder mediante el parafraseo, el 

investigador debe comprender completamente la pregunta o el problema planteado, para 

comunicar de manera clara a la pregunta planteada. 

- T2.2 - Compara y prioriza datos para sustentar la afirmación: En esta actividad lo que se requiere 

es que el estudiante pueda desarrollar principalmente la habilidad de análisis de datos y toma 

de decisiones Informadas, que implica la capacidad de examinar críticamente datos estadísticos, 

identificar patrones y relaciones, y utilizar estos datos de manera efectiva para respaldar 

afirmaciones 

- T2.3 - Construye argumentos: Aquí se desarrolla principalmente la habilidad de construcción de 

argumentos y razonamiento lógico, que implica la capacidad de formular argumentos sólidos y 

persuasivos que respalden a la afirmación planteada. 
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Figura 7 

Subtareas pertenecientes al pensamiento crítico 

 

Pensamiento creativo. 

- T2.4 - Elabora conclusiones: Realizar esta actividad implica la capacidad de revisar, analizar y 

sintetizar los datos, evidencia, hallazgos y argumentos recopilados durante la investigación para 

llegar a conclusiones lógicas y fundamentadas. 

- T3.1 - A partir del nuevo texto construido, establece relaciones entre ideas: Realizar esta 

actividad implica la capacidad de identificar, analizar y relacionar las ideas presentes en un texto 

o conjunto de textos para extraer significado, identificar patrones y descubrir conexiones entre 

conceptos. 

- T3.2 - Crea nuevas metáforas: Implica la generación de ideas creativas, es decir, utilizando las 

metáforas para expresar ideas, conceptos o fenómenos de manera no literal. 
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Figura 8 

Subtareas pertenecientes al pensamiento creativo 

 

Pensamiento metacognitivo 

Como se mencionó con anterioridad, el pensamiento metacognitivo se divide en tres dimensiones, por 

lo que, a continuación, se exponen las subtareas por cada una de estas. 

Planificación: 

- T4.1 - Elige alguna materia que cursó en periodos anteriores: Dentro del pensamiento 

metacognitivo esta habilidad implica la capacidad de planificar, supervisar y regular el propio 

proceso de aprendizaje de manera consciente y estratégica. 

- T4.2 - Elige el semestre en el que cursó la materia: Al realizar esta actividad el estudiante 

desarrolla la habilidad de autorregulación del aprendizaje en el pensamiento metacognitivo, ya 
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que selecciona conscientemente el semestre en el que cursó la materia, la persona está 

tomando decisiones estratégicas sobre su proceso de aprendizaje. 

- T4.3 - Menciona cuáles fueron sus resultados de evaluación: está relacionada con la habilidad de 

Evaluación y autoevaluación, dentro del pensamiento metacognitivo que implica la capacidad de 

evaluar críticamente el propio aprendizaje y comprender la calidad de los resultados obtenidos 

en las evaluaciones. 

Monitoreo o autorregulación: 

- T4.4 - Explica si las razones de su éxito o fracaso en la materia fue debido a factores personales 

(interés, motivación, etc.): Esta actividad permite al estudiante comprender cómo sus propias 

características y actitudes pueden afectar su aprendizaje y desempeño académico lo cual es 

fundamental para tomar decisiones para mejorar el aprendizaje y superar obstáculos. 

- T4.5 - Explica si las razones de su éxito o fracaso en la materia fue debido a factores externos 

(docentes, contexto, etc.): De la misma manera, realizar esta actividad implica la capacidad de 

evaluar críticamente los factores externos que pueden haber influido en el éxito o fracaso 

académico y reflexionar sobre cómo estos factores impactaron el proceso de aprendizaje. 

Evaluación: 

- T4.6 - Indica si su desempeño fue de éxito o fracaso: El realizar esta actividad implica la 

capacidad de evaluar críticamente el propio desempeño académico y comprender si se ha 

logrado o no el éxito en una materia o tarea específica. 
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Figura 9 

Subtareas pertenecientes al pensamiento metacognitivo 

 

 Presentación de resultados 

Como se mencionó con anterioridad, la prueba de Wilcoxon demuestra si concuerdan o no los 

instrumentos de evaluación, es decir, si las respuestas coinciden o no estadísticamente. Esto se puede ver 

en el nivel de confianza. Cuando esta es menor a 0,05 se rechaza la hipótesis nula con el 95% de confianza. 

Por consiguiente, se exponen los resultados de la prueba de Wilcoxon por tipo de pensamiento. 

Pensamiento comprensivo 

En la figura 10 se muestran 67 rangos negativos, lo cual quiere decir que 67 estudiantes 

obtuvieron calificaciones más bajas en el formulario de tareas que en el cuestionario de autopercepción, 

lo que equivale a 57%.  Por otro lado, 47 estudiantes muestran rangos positivos, quiere decir que el 40% 

de estudiantes obtuvieron mejores calificaciones en el formulario de tareas que en el cuestionario de 



58 
 

autopercepción. Finalmente 3 estudiantes obtuvieron la misma calificación tanto en el formulario de 

tareas como en el cuestionario de autopercepción, lo que equivale a 3%. 

Figura 10 

Resultados del formulario de tareas perteneciente al pensamiento comprensivo 

 

Como se muestra en la figura 11, la confianza es 0.075 > 0.05, por lo que se demuestra que 

ambos instrumentos son consistentes con el 95% de confianza para la evaluación del pensamiento 

comprensivo. 

Figura 11 

Nivel de confianza presentado en la prueba de Wilcoxon. 

 

Pensamiento Crítico 

En la figura 12 se puede observar que en el pensamiento crítico existen 61 estudiantes 

alcanzaron calificaciones más bajas en el formulario de tareas que en el cuestionario de autopercepción, 
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lo que equivale a 52%; 47 estudiantes calificaciones más altas, lo que es igual a 40% y 9 calificaciones 

iguales, equivalente a 8%.  

Figura 12 

Resultados del formulario de tareas perteneciente al pensamiento crítico 

 

De igual manera, en la figura 13 se muestra un nivel de confianza igual a 0.061 > 0.05, por lo 

que, en el pensamiento crítico, los cuestionarios son consistentes con el 95% de confianza. 

Figura 13 

Nivel de confianza presentado en la prueba de Wilcoxon perteneciente al pensamiento crítico. 

 

 Pensamiento creativo 

En el pensamiento creativo, en la figura 14, 42 estudiantes poseen calificaciones más bajas en el 

formulario de tareas que en el cuestionario de autopercepción, lo que es igual a 36%; 55 estudiantes 

calificaron más alto en el formulario de tareas que en el cuestionario de autopercepción, equivalente a 

47% y 20 estudiantes calificaron igual en ambos instrumentos, lo que corresponde al 17%.  



60 
 

Figura 14 

Resultados del formulario de tareas perteneciente al pensamiento creativo 

 

Por otra parte, en la figura 15 se muestra que el nivel de confianza es igual a 0.064 >0.05, por lo 

que se asegura que los cuestionarios son consistentes con el 95% de confianza para la evaluación del 

pensamiento creativo. 

 

Figura 15 

Nivel de confianza presentado en la prueba de Wilcoxon perteneciente al pensamiento creativo 

 

Pensamiento metacognitivo 

En la figura 16 se muestra que existen 53 estudiantes que obtuvieron calificaciones más bajas en 

el formulario de tareas que en el cuestionario de autopercepción, igual a 45%; 60 estudiantes respuestas 

más altas en el formulario de tareas en comparación con el cuestionario de autopercepción, equivalente 

a 51% y 4 estudiantes calificaciones iguales en ambos instrumentos, lo que es igual a 3%. 
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Figura 16 

Resultados del formulario de tareas perteneciente al pensamiento metacognitivo. 

  

La figura 17, muestra una significancia asintótica igual a 0.059>0.05 se concluye que, para la 

evaluación del pensamiento metacognitivo, los cuestionarios son consistentes con el 95% de confianza. 

 

Figura 17 

Nivel de confianza presentado en la prueba de Wilcoxon perteneciente al pensamiento metacognitivo. 

 

Análisis de resultados 

En este apartado se presenta el proceso realizado para el análisis de los resultados obtenidos 

mediante la prueba de Wilcoxon y, de igual manera, el análisis de los mismos. 

Proceso de análisis de datos 

 Para el análisis de datos, se empleó la prueba de Wilcoxon, para lo cual se utilizó el paquete 

IBM SPSS Statistic (Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales) versión 29.0.1. La prueba de Wilcoxon 
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es una prueba no paramétrica que se usa especialmente cuando los resultados de un cuestionario son 

categóricos, es decir, los datos están divididos en categorías (como es el caso de la escala Likert) y sirve 

para medir si existe o no diferencia entre los resultados de dos muestras o en este caso de los resultados 

obtenidos con el cuestionario de autopercepción y el formulario de tareas (Pardo & Castellanos, 2010). 

El test se aplicó para cada tipo de pensamiento, a través de la recopilación de los totales de las 

calificaciones de ambos instrumentos pertenecientes a cada estudiante de los tres niveles, con el 

objetivo de obtener una visión general del nivel de competencia investigativa. Para esto, se utilizó un 

nivel de confianza p = 0.05. 

En el test de Wilcoxon se plantea las siguientes hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (Ha): 

Ho: Los resultados obtenidos con el cuestionario y con las tareas no son diferentes. 

Ha: Los resultados obtenidos con el cuestionario y con las tareas son diferentes. 

En este caso nos interesa aceptar la hipótesis nula, es decir que los resultados del cuestionario 

de autopercepción y del formulario de tareas no son diferentes, en otras palabras, los resultados de los 

dos cuestionarios concuerdan entre sí. Con ello se probaría la consistencia de los dos, es decir, el 

cuestionario de autopercepción y del formulario de tareas miden lo mismo.  

Para una mejor comprensión de la prueba de Wilcoxon, la tabla 4 presenta un ejemplo de diez 

estudiantes con las calificaciones obtenidas en el cuestionario de autopercepción y en el formulario de 

tareas.  

Tabla 4 

Ejemplo de calificación del cuestionario de autopercepción y del formulario de tareas 

Estudiante Cuestionario de 

autopercepción (C) 

Formulario de tareas (T) Diferencia 

1 12 10 -2 
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Estudiante Cuestionario de 

autopercepción (C) 

Formulario de tareas (T) Diferencia 

2 11 12 1 

3 12 13 1 

4 11 13 2 

5 15 12 -3 

6 18 10 -8 

7 12 12 0 

8 14 12 -2 

9 17 11 -6 

10 12 11 -1 

 

Para facilitar el análisis, se ha llamado columna C a las calificaciones del cuestionario de 

autopercepción y columna T a las calificaciones obtenidas del formulario de tareas. 

La prueba asume que la columna C es la correcta y contra esta compara la columna T, por tanto, 

lo que hace es la diferencia entre la columna T menos C. De esta forma las diferencias serán negativas 

cuando T sea menor que C. Cabe mencionar que si T es menor que C, significa que los estudiantes 

calificaron más bajo en el formulario de tareas que en el cuestionario de autopercepción tal como se 

puede evidenciar en la Tabla 4.  

Pensamiento comprensivo 

Como se mencionó en el apartado del marco teórico - tipos de pensamiento, el pensamiento 

comprensivo implica habilidades de comparar, clasificar, secuenciar, analizar, sintetizar y concluir. Este 

tipo de pensamiento es sumamente importante para desarrollar los demás tipos de pensamiento, ya 
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que, sin la comprensión, no es posible llevar a cabo un proceso crítico, creativo y, mucho menos, 

metacognitivo (Arboleda, 2012). Como lo afirma (Perkins, 2006, como se citó en Ocampo, 2019) la 

comprensión se manifiesta cuando un individuo piensa y actúa de forma ágil, mediante el uso de los 

conocimientos previos. 

En la figura 18 se muestra que la mayoría de estudiantes obtuvieron calificaciones bajas en el 

formulario de tareas, en comparación con el cuestionario de autopercepción. Esto quiere decir que, en 

los tres niveles (sexto, séptimo y octavo) demostraron una autopercepción mucho más alta respecto al 

desarrollo del pensamiento comprensivo. Sin embargo, en las tareas in situ su rendimiento real 

demuestra que este tipo de pensamiento no se encuentra presente en los estudiantes.  

 

Figura 18 

Resultados del pensamiento comprensivo 

 

Al no poseer desarrollada la comprensión, se puede afirmar que los estudiantes no han 

adquirido a lo largo de su carrera universitaria la competencia científica cognitivas (saber) necesaria 

para desarrollar la competencia investigativa, ya que esta permite la retención y comprensión de 
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información. Como se mencionó en los resultados, el 57% de estudiantes obtuvo calificaciones más 

bajas en el formulario de tareas en comparación con el cuestionario de autopercepción, esto nos indica 

que los estudiantes tuvieron dificultades con la competencia procesual (saber hacer) necesarias para 

completar las tareas de manera efectiva (Garay, 2021). 

En la figura 19 se muestra un ejemplo de la realización de la tarea T1.1, en la cual los estudiantes 

debían localizar 3 fuentes de información que posibilite responder a la interrogante planteada (¿Qué 

papel juega la universidad para la gestión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible?). El estudiante no 

comprendió la tarea, ya que, en lugar de colocar las fuentes de información, es decir, el documento del 

que extrajo la información, colocó el nombre de la base de datos, a pesar de que se explicó previamente 

las instrucciones de cómo desarrollar cada una de las tareas.  

 

Figura 19 

Tarea 1.1 realizada por un estudiante 
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En relación con la competencia investigativa, las fases de la investigación son: exploración, 

diagnóstico, autorreflexión y evaluación. Para desarrollar con éxito cada una de estas fases es necesaria 

la comprensión: 

- Exploración: En esta fase se realiza una primera observación para encontrar una problemática a 

investigar. Para ello es necesario comprender lo que es un problema de investigación y las 

posibles acciones que se pueden realizar para abordarlo.  

- Diagnóstico: Implica la recopilación de información, por lo cual es necesario comprender las 

variables del tema a investigar. 

- Autorreflexión: Sí no existió con anterioridad la comprensión del tema a investigar y sus 

objetivos, no es posible responder al problema de investigación.  

- Evaluación: En esta fase se evalúan las acciones implementadas, con el fin de comprobar si es 

necesario tomar acciones para mejorar el proceso de investigación. Al no existir comprensión de 

la temática, no es posible decidir las acciones para mejorar el proceso de investigación (Medina 

& Barquero, 2018, como se citó en Díaz et al., 2022). 

Pensamiento crítico 

Los estudiantes al obtener resultados más bajos en la realización del formulario de tareas en 

comparación con el cuestionario de autopercepción, como se muestra en la figura 20, se puede asegurar 

que no han desarrollado el pensamiento crítico, ya que el pensamiento crítico interviene diversos 

procesos cognitivos como: 

-La memoria:  Juega un papel fundamental en el proceso de recuperación de información almacenada 

previamente. 
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- La atención: La atención es necesaria para seleccionar la información relevante, mientras se ignora la 

información no pertinente. Esto lo realizaron los estudiantes al momento de encontrar las estadísticas 

con respecto a la afirmación planteada.   

- La comprensión: La capacidad de comprender implica no solo comprender la información en un nivel 

superficial, sino también profundizar en su significado, evaluar su validez y considerar sus implicaciones.    

- El aprendizaje:  Al aprender nuevas ideas, conceptos o habilidades, el pensamiento crítico permite 

analizar y evaluar la información de manera reflexiva. Y a partir de la investigación, recopilación de 

información, comparación de datos para sustentar la afirmación los estudiantes obtuvieron un 

aprendizaje significativo.     

Figura 20 

Resultados del pensamiento crítico 

 

Esto se relaciona con la siguiente definición, en la cual se considera que el pensamiento crítico 

es un modo de pensar en el que las personas mejoran la calidad de su pensamiento realizando un 

proceso interno en sus estructuras inherentes. Ante ello, al desarrollar este tipo de pensamiento resulta 

en una persona que es capaz de formular preguntas con claridad y precisión, evaluar información, 

establecer conclusiones y soluciones a base de criterios relevantes, que piensa con una mente abierta y 
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da soluciones a problemas complejos (Paul & Elder, 2003 como se citó en Bezanilla et al., 2018). De la 

misma manera, esta afirmación concuerda con lo expuesto por Sternberg (1986), el cual menciona que 

el pensamiento crítico implica una serie de procesos, estrategias y representaciones que las personas 

utilizan para resolver problemas, tomar decisiones y aprender nuevos conceptos (Sternberg, 1986 como 

se citó en Bezanilla, 2018). 

En la figura 21 se muestra un ejemplo de la realización de la tarea T2.1 relacionada con el 

pensamiento crítico, la cual consistía en recopilar estadísticas que sustenten la información sobre: “En el 

Ecuador, la desnutrición infantil es mayor en las zonas rurales que en las zonas urbanas”. Aquí, se puede 

evidenciar la poca comprensión por parte de los estudiantes ya que recopilaron información que no se 

relacionaba con la desnutrición en las zonas rurales. 

Figura 21 

Tarea 2.1 realizada por un estudiante 
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Pensamiento creativo 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el pensamiento creativo (figura 22), donde se 

evidencia que los estudiantes obtuvieron mejores calificaciones en el formulario de tareas que en el 

cuestionario de autopercepción, se puede deducir que el resultado es significativamente positivo ya que 

demuestra que una gran parte de los estudiantes tienen desarrollado el pensamiento creativo, el cual 

implica la generación de métodos, enfoques y perspectivas novedosas para abordar problemas 

desafiantes (Khuana et al., 2017 como se citó en Muñoz, 2021).   

Es posible que este resultado se deba a que, en la carrera de Educación Inicial, los estudiantes 

desarrollan su creatividad de forma constante, ya que en la malla curricular abarca materias que ayudan 

a desarrollar este tipo de pensamiento, como “Juegos y Recursos Didácticos”, “Artes de la Expresión 

Plástica” y “Literatura Infantil”.  Esto concuerda también con lo expuesto por (Al-mahasneh, 2018 como 

se citó en Muñoz, 2021) quien afirma que el pensamiento creativo es una actividad mental compleja que 

tiene como objetivo transformar y mejorar las ideas comunes a través de soluciones innovadoras 

dejando por detrás lo común. 

 

Figura 22 

Resultados del pensamiento creativo 
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En la figura 23 se muestra un ejemplo de una de las tareas realizadas por los estudiantes, 

relacionada con el pensamiento creativo, la cual consistió en sustituir la palabra “hombre” por “mujer” 

en un texto y establecer una reflexión sobre cómo cambiaría la historia de la humanidad. Aquí se 

evidencia la capacidad de creatividad de los estudiantes, al realizar una reflexión sobre los diferentes 

contextos que se hubieran presentado ante un cambio de términos de la palabra “hombre” por “mujer”.   

 

Figura 23 

Tarea relacionada con el pensamiento creativo 

 

Pensamiento metacognitivo 

Ante los resultados pertenecientes al pensamiento metacognitivo (figura 24) se puede afirmar 

que los estudiantes tienen desarrollado este pensamiento, el cual implica habilidades de organización y 

comprensión de nueva información, lo que conduce a un aprendizaje más sólido.  Además, la 

metacognición se divide en tres fases fundamentales que están relacionadas con los procesos para la 

realización de esta tarea. 

- Planificación: La metacognición se relaciona estrechamente con la planificación específicamente 

en el proceso de aprendizaje y resolución de problemas, cuando una persona es consciente de 

sus propios procesos cognitivos puede planificar cómo abordar una tarea específica. Esto lo 
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realizaron los estudiantes al momento de tomar conciencia de lo que tenían que realizar con la 

tarea, desde la primera consigna, lo cual implicaba recordar, la materia y el semestre en la que 

lo cursaron. 

- Monitoreo o autorregulación: El monitoreo o autorregulación implica la capacidad de supervisar 

y evaluar continuamente el progreso hacia un objetivo o tarea específica. Esto lo realizaron los 

estudiantes al momento de explicar las razones de su éxito o fracaso en la materia, ya que 

debían mencionar si esas razones están relacionadas con situaciones personales o factores 

externos. 

- Evaluación: La metacognición implica la autorreflexión sobre el propio proceso de pensamiento 

y aprendizaje. Esto lo realizaron los estudiantes al momento de evaluar su propio nivel de 

desempeño en una materia y mencionar si su desenvolvimiento en ella fue de éxito o fracaso 

(Alegría & Rivera, 2020). 

La metacognición, es el conocimiento que las personas poseen acerca de su forma de aprender, 

es decir, implica conocer y ser consciente de cómo se piensa y se resuelve problemas para tomar 

decisiones (Flawell, 1976, como se citó en Osses & Jaramillo, 2008).  Por otro lado, (González, 2014 

como se citó en Bellomo, 2018) menciona que la metacognición también se refiere al conocimiento y 

control que tienen las personas sobre el funcionamiento de su memoria, sobre todo aquello importante 

para el registro, almacenamiento y recuperación de la información.  
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Figura 24 

Resultados del pensamiento metacognitivo 

 

En la figura 25 se muestra un ejemplo de una de las tareas realizadas por los estudiantes 

relacionada con el pensamiento metacognitivo, la cual consistía en “Elegir una asignatura que ya haya 

cursado, y a partir de los resultados de evaluación, escribir una reflexión acerca de su desempeño, si 

este fue de éxito o fracaso”.  En esta tarea, se evidencia la total comprensión de los estudiantes, ya que 

se menciona cada aspecto solicitado en la subtarea. 
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Figura 25 

Tarea relacionada con el pensamiento metacognitivo 

 

Conclusiones 

Con este estudio se cumplieron los objetivos planteados, no solo por toda la información teórica 

alcanzada a través de la revisión sistemática de literatura, sino también por la construcción de tareas 

que fueron llevadas a la práctica con los estudiantes universitarios y futuros docentes. 
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Este proceso de investigación, confirma la necesidad de desarrollar la competencia investigativa 

en estudiantes universitarios, empezando por el desarrollo consciente de los tipos de pensamiento 

(comprensivo, crítico, creativo y metacognitivo). 

A través del análisis de los resultados, se pudo identificar que los estudiantes de sexto, séptimo 

y octavo nivel poseen un bajo nivel de desarrollo de la competencia investigativa, ya que su rendimiento 

real en el formulario de tareas, en los pensamientos comprensivo, crítico, es muy bajo en comparación 

con su autopercepción. Por otro lado, en el pensamiento creativo y metacognitivo los estudiantes 

obtuvieron un mejor rendimiento real en comparación con el cuestionario de autopercepción. 

Al aplicar el cuestionario de autopercepción, es posible decir que los estudiantes de los tres 

niveles poseen la creencia de que tienen desarrollados los dos tipos de pensamiento y por lo tanto, son 

capaces de desarrollar una investigación de manera efectiva. Sin embargo, los resultados de la 

aplicación in situ del formulario de tareas reveló que, pese a las altas calificaciones en el formulario de 

autopercepción, los estudiantes de los tres niveles no poseen las habilidades suficientes para desarrollar 

en la práctica una investigación. 

Al comparar las autopercepciones de los estudiantes con su desempeño real, queda claro que 

las habilidades de pensamiento comprensivo, crítico, creativo y metacognitivo, son necesarias fomentar 

a lo largo de la formación docente, para alcanzar la competencia investigativa. Posiblemente, en las 

materias brindadas en la carrera de Educación Inicial de la Universidad de las Fuerzas Armadas “ESPE” 

no se está trabajando el desarrollo de la competencia investigativa,para que los estudiantes puedan 

realizar el trabajo de titulación con mayor desenvolvimiento.  

Los cuatro tipos de pensamiento propuestos por (Sanz de Acedo, 2010, como se citó en 

Mendioroz et al., 2022), agrupa las habilidades necesarias para el desarrollo de la competencia 

investigativa. Esto es posible visualizar en las fases de una investigación: la etapa de exploración se 

relaciona con el pensamiento comprensivo, ya que se necesita comprender  lo que se desea investigar, 
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diagnóstico se relaciona con el pensamiento crítico y creativo al realizar comparaciones de las causas de 

los eventos que acontecen durante la investigación; en la fase de autorreflexión se necesita de la 

metacognición, ya que se relaciona con la fase de planificar estrategias y acciones para resolver 

problemas que se presenten y en la fase de evaluación se necesita tanto del pensamiento creativo como 

metacognitivo, debido a que en esta fase se pone en práctica las acciones necesarias para mejorar el 

proceso de investigación, que sin duda se necesita de la creatividad y la capacidad de reconocer lo que 

se está haciendo bien y lo que se está haciendo mal (Medina & Barquero, 2018, como se citó en Díaz et 

al., 2022). 

Recomendaciones 

Es recomendable realizar una evaluación a los estudiantes respecto a los tipos de pensamiento, 

porque algunos enfrentan dificultades para aplicar habilidades que demanda la competencia 

investigativa, mientras que otros estudiantes pueden descubrir que son más capaces de lo que 

pensaban. Teniendo la identificación de estas discrepancias y la promoción de una evaluación más 

precisa podrían ser aspectos importantes para el desarrollo de futuras investigaciones acerca de los 

tipos de pensamientos y su relación con la competencia investigativa. 

De igual forma, se recomienda trabajar en el desarrollo de la comprensión y la criticidad, para 

fortalecer la alineación entre la autopercepción y el rendimiento real de los estudiantes en los diferentes 

tipos de pensamiento y la competencia investigativa. Para esto es necesario que la Universidad de las 

Fuerzas Armadas ESPE se enfoque en promover asignaturas que permitan el desarrollo de la 

competencia investigativa.  Al mismo tiempo, la competencia investigativa debe ser un eje transversal 

trabajado en otras asignaturas de la malla curricular. Esto permitirá alinear la autopercepción de los 

estudiantes con su rendimiento real.   

Recursos 
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Tabla 5 

Recursos utilizados en la investigación 

Recursos  

 

 

 

 

 

Recursos humanos 

Investigadores: Equipo de investigadores junto 

con la tutoría de una docente. 

Participantes: Estudiantes de segundo, sexto, 

séptimo y octavo nivel 

Personal de apoyo: Director del Departamento 

de Ciencias Humanas y Sociales; directora de la 

carrera de Educación Inicial, directora del 

Departamento de Ciencias de la Computación 

 

 

Recursos tecnológicos 

Computadoras para la redacción de la 

investigación y búsqueda de información 

Paquete IBM SPSS Statistic (Paquete Estadístico 

para las Ciencias Sociales) versión 29.0.1. 

 Programa de Microsoft® Excel® 2019 MSO 

(versión 2306 compilación 16.0.16529.20164) 

 
Recursos de Datos 

Datos informativos sobre los estudiantes de la 

carrera de Educación Inicial.  
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Recursos  

 

Recursos de Comunicación 

Acceso a bases de datos: Para llevar a cabo una 

revisión bibliográfica exhaustiva y acceder a 

investigaciones previas relacionadas con el 

tema. 

Material de presentación: Para comunicar los 

resultados de la investigación, material de 

presentación como gráficos, tablas y software 

de presentación. 

 

Recursos Éticos 
 

Aprobaciones institucionales: Aprobación por 

parte del director del Departamento de 

Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad 

de las Fuerzas Armadas ESPE. 

Recursos Logísticos Espacio de trabajo  

Ética de la investigación Anonimato de los participantes de la 

investigación 
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Cronograma general de actividades 

Figura 26 

Cronograma de actividades 

 
 

 Consideraciones éticas 

Se resguarda la confiabilidad de los datos de los estudiantes. Estos no fueron, ni serán utilizados 

con ningún otro propósito aparte de cumplir los objetivos de la presente investigación. Los resultados 

presentados no permiten identificar a ningún individuo de manera directa o indirecta. 

La presente investigación cuenta con todos los parámetros establecidos por las normas APA 

séptima edición, ya que todas las fuentes de información han sido citadas correctamente.  

Agradecemos a todas las personas que participaron para la realización de este trabajo. 
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