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RESUMEN  

El presente ensayo teórico tuvo como objetivo presentar una actualización sobre las 

competencias investigativas y describir un marco de referencia para que pueda ser aplicada 

a los programas universitarios de las ciencias de la salud. Metodológicamente se indagó en 

fuentes de información del tipo artículos de revisión ubicables en las bases de datos 

PubMed, Web of Science y Scopus; la lectura y análisis de las fuentes se realizó desde un 

abordaje hermenéutico clásico en conjunto con reflexiones y propuestas del investigador. 

Las categorías de análisis se relacionaron con las definiciones, bases teóricas y las 

estrategias de las competencias investigativas que se pueden implementar en el sistema 

universitario para fomentar su desarrollo. Los hallazgos permiten concebir a las 

competencias investigativas como un conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes 

necesarias para lograr un desempeño efectivo en el proceso investigativo. Su proceso 

formativo puede estudiarse desde el constructivismo social, constructivismo histórico-

cultural y la investigación formativa. Las principales estrategias para fomentar su desarrollo 

involucran aprendizaje basado en proyectos, clubes de lectura, redacción de ensayos, 

participación en grupos de investigación, semilleros de investigación, entre otros. Se 

concluye que las competencias investigativas son necesarias para la formación de los 
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estudiantes de las ciencias de la salud, principalmente para el fomento del pensamiento 

crítico y la toma de decisiones basada en evidencia. 

Palabras clave: investigación; Ciencias de la Salud; Educación Médica; aprendizaje a lo 

largo de la vida; competencias investigativas. 

 

ABSTRACT  

The objective of this theoretical essay is to present an update on investigative skills and 

describe a frame of reference so that it can be applied to university programs in health 

sciences. Methodologically, review articles located in the PubMed, Web of Science and 

Scopus databases were consulted. The reading and analysis of the sources were carried out 

from a classical hermeneutic approach, together with reflections and proposals from the 

researcher. The categories of analysis were related to the definitions, theoretical bases and 

strategies of the investigative competences, which can be implemented in the university 

system to promote their development. The findings allow us to conceive investigative 

competencies as a set of knowledge, skills and attitudes necessary to achieve effective 

performance in the investigative process. Its formative process can be studied from social 

constructivism, historical-cultural constructivism and formative research. The main 

strategies to promote their development involve project-based learning, reading clubs, essay 

writing, participation in research groups, research hothouses, among others. It is concluded 

that investigative skills are necessary for the training of health science students, mainly for 

the promotion of critical thinking and evidence-based decision-making. 

Keywords: research; Health Sciences; Medical Education; Learning throughout life; 

investigative skills. 
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Introducción  

La práctica asistencial de las ciencias de la salud lleva implícita las etapas del proceso 

investigativo: se planifica un diagnóstico (identificación del problema) y tratamiento 

(planteamiento de una hipótesis); se ejecuta el tratamiento (ejecución o experimentación) y 

se comunica (en la historia clínica) los resultados y evolución del paciente (difusión de lo 

encontrado). Estas etapas de planificación, ejecución y comunicación son las que realiza un 

investigador y, por ende, las que deben aprender un estudiante desde su etapa universitaria 

a través de trabajos académicos como ensayos, monografías, tesis, trabajos de fin de grado 

o seminarios. El proceso investigativo y la elaboración de trabajos académicos requiere de 

la adquisición y formación de competencias investigativas (CI), informáticas y 

comunicativas, ya sea para la generación de conocimiento nuevo, la solución de problemas 

o la toma de decisiones. Estas competencias son un complemento a las habilidades técnicas 

y asistenciales que también son necesarias en las profesiones de las ciencias de la salud. 

En las ciencias de la salud, cada vez es más frecuente la toma de decisiones con base en 

evidencia científica, por lo que se requiere que las facultades consideren la formación 

investigativa desde el pregrado con la finalidad de familiarizar al estudiante con los procesos 

investigativos, incentivar su futura formación científica, de manera que se conviertan en 

investigadores durante el posgrado.(1) Los estudiantes requieren familiarizarse con la lectura 

de evidencia científica, la identificación de revistas, la difusión del conocimiento, el uso de 

recursos electrónicos, la producción científica, etcétera. Como parte de la alfabetización 

académica es necesario que un estudiante pueda ser capaz de encontrar, recuperar, analizar 

y utilizar fuentes de información confiables que pueda utilizar en su futura práctica clínica.(2) 

Lamentablemente, la formación investigativa no es bien percibida por los estudiantes y en 

el contexto latinoamericano se indica que se enseña, pero no se investiga; la enseñanza de 

la investigación no se relaciona con la práctica profesional y no es de interés por parte del 

estudiante.(3,4) 

Los programas de las ciencias de la salud se caracterizan porque el estudiante asume 

activamente su proceso de formación, la evaluación es permanente y se realizan trabajos 

académicos para demostrar que se han adquirido algunas competencias investigativas y 

comunicativas. En algunos países se exigen trabajos de fin de grado (tesis o ensayos) como 

productos en los cuales los estudiantes deben demostrar y aprobar la sustentación del trabajo 
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frente a un jurado; esta aprobación es un requisito para la obtención de un grado académico 

o título profesional.  

Elaborar estos trabajos no es sencillo y los estudiantes requieren estrategias formativas que 

propicien sus competencias investigativas. Usualmente, los planes de estudio incluyen 

asignaturas para lograr la formación investigativa, cursos como informática e investigación, 

metodología del trabajo universitario, bioestadística, epidemiología, análisis de datos, 

redacción científica, tesis, seminario de tesis, metodología de la investigación científica, 

entre otras. El proceso formativo puede ser complementado con actividades 

extracurriculares como la participación en grupos de investigación, las jornadas 

estudiantiles, los intercambios, foros y la participación en eventos académicos.(5) Se espera 

que todas estas experiencias investigativas permitan la formación investigativa desde el 

pregrado.  

Las oportunidades para investigar en los campos clínico, biomédico, básico, de salud 

pública y educativa deben ofrecerse tanto en las actividades curriculares como en las 

extracurriculares. Se recomienda no centrarse en la impartición de asignaturas relacionadas 

con la metodología de la investigación y brindar oportunidades para que los estudiantes sean 

partícipes de las actividades investigativas.(6) Desde el pregrado, el estudiante debe 

interrelacionarse con docentes investigadores, con investigadores dedicados exclusivamente 

a esa labor; se debe estimular la publicación de artículos con el otorgamiento de becas o 

semibecas; incentivar su participación en redes nacionales e internacionales. Tales 

experiencias desde el pregrado le permitirán desenvolverse mejor en su vida profesional y, 

si decide dedicarse a la docencia, estará mejor preparado para contribuir a la producción 

científica de su institución, sin la necesidad de esperar un incentivo económico por su 

producción.(7) Estas actividades permiten formar las competencias investigativas del 

estudiante de forma gradual, a través de las actividades curriculares y extracurriculares de 

un plan de estudios. 

La actividad investigativa por parte de los estudiantes es poca y se limita a los trabajos 

académicos; en algunos contextos como el colombiano también se otorga la oportunidad de 

participar en semilleros de investigación, mientras que en múltiples países de Latinoamérica 

los estudiantes de las ciencias de la salud tienen la oportunidad de pertenecer y participar en 

Sociedades Científicas Estudiantiles. Estas actividades permiten otorgar experiencias 

investigativas que serán favorables en el proceso formativo. De hecho, se conoce que 
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aquellos estudiantes que desde su pregrado tuvieron experiencias investigativas suelen tener 

más éxito al momento de obtener financiamiento de sus estudios de posgrado.(8,9) Las 

experiencias investigativas permiten aumentar el interés investigativo de los estudiantes y 

se espera que logre motivarlos para continuar los estudios de posgrado y dedicarse a la 

investigación. 

El interés por desarrollar las competencias investigativas es común en los estudiantes de 

Medicina; se conoce que en Venezuela un 76 % de los estudiantes de Medicina se interesa 

por la investigación, pero solo un 49,6 % manifestó estar motivado y el 27 % terminó un 

trabajo y lo presentó en un congreso.(10) Algunos estudiantes de Medicina en el contexto 

peruano mantienen este interés y logran publicar artículos científicos como autores 

principales, esto permite incentivar una cultura investigativa desde el pregrado.(11) Estas 

experiencias no son frecuentes en todos los programas de las ciencias de la salud y no en 

todos los casos los estudiantes se interesarán por la investigación o tendrán producción 

científica (PC).  

La escaza PC estudiantil y docente se puede ver influida por la pobre cultura de publicación 

y la falta de mentores en investigación.(12) De hecho, se cuenta con pocos investigadores 

clínicos por país, con tendencias a disminuir la proporción de investigador por 

millones/país. El número de investigadores clínicos se ha reducido, debido a los 

inadecuados programas de entrenamiento, no ser atractivo y la falta de oportunidades luego 

de culminar la carrera.(13) Pese a los intentos de motivar a los estudiantes hacia la 

investigación, aún persisten ciertas barreras tales como: falta de iniciativa (exposición, 

experiencia y conocimiento), impulso (tiempo y ambiente de competitividad), incentivo 

(oportunidades de presentación, publicación y agradecimientos) e ídolos (supervisores). 

Al existir problemas en el momento de formar competencias investigativas, se pierde la 

capacidad de presentar nuevos investigadores, habilidades para desarrollar trabajos 

académicos en el posgrado y una disminución de los investigadores clínicos. Estas 

dificultades se originan en la falta de motivación, el desconocimiento de la redacción 

científica y de aspectos metodológicos, así como limitaciones personales como la saturación 

de actividades, inadecuada asesoría y orientación y falta de recursos económicos y humanos.  

De aquí que se justifique la importancia de las estrategias formativas para el fomento de las 

CI; se resalta a los semilleros de investigación como una estrategia, sin embargo, también 

se añade que existen otras como los grupos de investigación, talleres, cursos, seminarios y 
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clubes, que pueden realizarse en conjunto con un semillero o estar incluidos dentro de sus 

prácticas. Todo esto hace que sea necesario reflexionar sobre la formación de competencias 

investigativas de los estudiantes y las prácticas pedagógicas que se han diseñado para 

desarrollarlas. 

Teniendo en cuenta que cada vez es más necesario la formación de competencias 

investigativas en los estudiantes de las ciencias de la salud, en el presente ensayo tuvo como 

objetivos presentar una actualización sobre las competencias investigativas y describir un 

marco de referencia para que pueda ser aplicado a los programas universitarios de las 

ciencias de la salud.  

 

 

Visión general de las competencias educativas 

La educación superior se ha convertido, cada vez más, en una educación basada en 

competencias, como resultado de su rápida evolución, influenciada por la teoría del 

constructivismo social, y en un intento de proporcionar una mejor respuesta a las demandas 

del mercado laboral.(14) En la educación médica se exige que el futuro profesional pueda 

desempeñarse adecuadamente durante la atención clínico-asistencial, para esto se exigen 

competencias clínicas, asistenciales, comunicativas e investigativas. Las competencias 

incluyen una mezcla de conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Con el tiempo, se 

han redactado numerosas definiciones de la “competencia”, principalmente por ser un 

término polisémico, lo que ha llevado a su confusión, amplitud de diseños para su estudio y 

falta de consenso para tomar decisiones; sin embargo, una característica básica es la 

combinación de aspectos cognitivos y no cognitivos para satisfacer demandas complejas en 

un contexto particular. El término clave refiere a aquellas competencias relevantes para cada 

persona en cualquier contexto.(15) 

Realizar una única definición de la “competencia” representaría un sesgo pues se trata de 

un concepto polisémico. De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua 

Española, la palabra competencia deriva del latín “cum” y “petere” que significan 

“capacidad para coincidir en una dirección” con dos acepciones: 1) competir, que significa: 

disputa o contienda entre dos o más personas sobre algo; oposición o rivalidad entre dos o 
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más que aspiran obtener una misma cosa; 2) competente, que significa: idoneidad para hacer 

algo en un asunto determinado.(16)  

Algunos autores consideran que el término “competencia” surge en la lingüística con 

Chomsky en 1965,(17) a través de la noción de “competencia lingüística”, la cual es definida 

como la forma en que un ser humano se apropia del lenguaje y lo emplea para comunicarse. 

Para otros autores la noción de “competencia” se le atribuye a McClelland en 1973, como 

una reacción frente a la insatisfacción de las medidas tradicionales para predecir el 

rendimiento laboral.(18)  

Tobón y otros(19) la traducen como, “capacidad para poder seguir un paso”, “la capacidad 

para seguir en una determinada área”.  La “competencia” es una habilidad personal 

adquirida que se demuestra en la capacidad (de uno) de proporcionar un nivel de desempeño 

adecuado o alto en una función laboral específica. El término se instaura en el tiempo de la 

India védica donde Chanakya (asesor real y primer ministro) escribió el libro 

“Arthashastra”, que probablemente sea el primer libro que describe a las competencias.(20) 

Las posturas son distintas, ya sea de su definición o su enfoque de estudio; este término no 

surge en el contexto médico y, por lo tanto, carece de un soporte teórico propio que debe 

ser obtenido y analizado desde otros campos como las ciencias administrativas o la 

lingüística. 

En sus inicios la competencia de una persona indicaba el comportamiento que cumple con 

las demandas laborales, dentro de los parámetros del entorno organizacional y eso, a su vez, 

produce los resultados deseados. Boyatzis(21) define a una “competencia laboral” como una 

cualidad subyacente de un sujeto, que puede ser un rasgo, motivo, una habilidad, un aspecto 

de su imagen personal o de su rol social o un cuerpo de conocimiento que la persona usa. 

Por lo tanto, una competencia es una característica subyacente de un individuo que está 

relacionado con el desempeño efectivo en un trabajo o situación específica. A raíz de su 

concepción han surgido dos términos: competente (un concepto relacionado con la persona 

que se refiere a la dimensión del comportamiento subyacente) y la competencia (un conjunto 

de actitudes, habilidades y conocimientos necesarios para realizar un trabajo de manera 

efectiva y eficientemente). 

Desde la inserción de las competencias en la educación superior se han detectado ventajas, 

desventajas y debilidades de su modelo formativo. Las ventajas incluyen una mayor 

transparencia de los logros estudiantiles y una mejor legibilidad de estos,(22) los procesos 
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educativos se hacen más prácticos, dinámicos y viables;(23) se logra un mayor flujo de 

traslados, becas y pasantías hacia otras instituciones nacionales e internacionales y se 

validan los grados y títulos bajo criterios reconocidos. Todo ello otorga cierto grado de 

flexibilidad a la institución para que el estudiante puede circular entre instituciones. La 

educación médica no es ajena a estos cambios y cada vez más se exigen currículos por 

competencias, planes de estudio que consideren las competencias formativas y el perfil del 

egresado, sílabos por competencias que consideren logros y mecanismos formativos de 

evaluación, así como sistemas de inserción laboral que exigen que los egresados sean 

competentes en múltiples funciones clínicas, educativas, administrativas o investigativas. 

 

 

Las competencias investigativas 

Dentro de las competencias generales (aquellas que deben ser formadas en todos los 

estudiantes por su transversalidad), se encuentran las competencias investigativas. Estas han 

sido abordadas por autores como Carberry y otros,(24) Mallidou y otros,(25) White y otros,(26) 

Velázquez y Mena,(27) Pérez,(28) Estrada(29) y Jaik.(30) Un primer acercamiento las define 

como una agrupación de cualidades personales (actitudes), dimensiones cognitivas 

(conocimientos) y metacognitivas que permiten a un estudiante o un docente desarrollarse 

apropiadamente en las actividades de investigación.(29) Este acercamiento refleja un enfoque 

integrador donde el individuo debe movilizar sus recursos personales, conocimientos, 

actitudes y habilidades para desempeñarse de forma eficiente. Para la didáctica de la 

enseñanza de la investigación en la educación médica se hace hincapié en plantear 

estrategias donde el estudiante se desempeñe como investigador, a partir de trabajos 

grupales y la realización de roles, empleo de vocabularios, técnicas y actuar positivamente 

frente a los logros y fracasos.  

Lukashenko(31) acota que la competencia investigativa es una “cualidad integral de una 

persona, expresada en la voluntad y capacidad de resolución de forma independiente, de los 

problemas investigativos y usar tecnologías para sus actividades profesionales”. Respecto a 

las CI, Maldonado y otros(32) consideran que estas se logran cuando se aplican 

conocimientos de cuatro dimensiones: epistemológica, metodológica, técnica y social. 

Jaik(30) entiende a las competencias investigativas como el conjunto de conocimientos, 
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actitudes, habilidades y destrezas necesarias para llevar a cabo un proceso o trabajo de 

investigación. Estas posturas son apropiadas para aplicarlas en la educación médica, en el 

sentido que proponen habilidades necesarias para realizar un proceso investigativo; el 

estudiante requiere estas competencias para mejorar sus trabajos académicos y adquirir 

habilidades que les permitan ser críticos con las fuentes de información y la toma de 

decisiones que tendrán que realizan al diagnosticar o plantear un tratamiento.  

También existe otra postura, fundamentada en un enfoque histórico-cultural, que señala que 

la CI es una configuración psicológica que integra elementos cognitivos, motivacionales, 

metacognitivos y características de la personalidad, integradas dialécticamente para permitir 

al individuo desempeñarse apropiadamente en la actividad investigativa.(29) Este enfoque 

otorga importancia al componente afectivo que se tiene sobre la actividad investigativa, al 

considerar las motivaciones intrínsecas y la satisfacción por ser parte de dicha actividad. 

Esto guarda relación con la actividad académica y laboral del profesional de la salud, pues 

requiere independencia para manejar la información, compromiso con la solución de 

problemas, el uso correcto del método científico, actitudes críticas y autocríticas sobre otros 

puntos de vista, al socializar diagnósticos o alternativas de tratamiento.  

Las definiciones de las competencias dependen del lente desde el cual se mira; cabe indicar 

que otro concepto muy utilizado en la educación médica es el de “habilidad”, que para 

algunos autores es sinónimo de competencia, pero para otros es un término que está dentro 

de una competencia. Portillo-Torres(33) considera que la habilidad es una característica 

individual que refleja destrezas físicas y mentales para ejecutar una parte de un trabajo. Bajo 

esta premisa, una “habilidad” se demuestra haciendo algo (por ejemplo, su rendimiento al 

momento de realizar una intervención quirúrgica), mientras que el conocimiento de esa 

actividad se obtiene a través de medios abstractos cognitivos como la conversación o la 

lectura. De esta forma, la habilidad se identifica como conocimiento práctico o técnico, la 

capacidad de aplicar conocimiento teórico en un contexto práctico, como por ejemplo un 

hospital, una clínica o un consultorio. 

En el caso de las habilidades investigativas, estas se han definido en tanto un conjunto de 

características que se suscitan en las personas, ya sea previamente o durante el proceso de 

investigación. En relación con esto, una postura con la cual se coincide es la Martínez y 

Márquez,(34) quienes generan la siguiente clasificación: a) habilidades básicas de 

investigación, tales como: las propias de una ciencia en particular y las que derivan de la 
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metodología de la investigación; b) habilidades para problematizar, tales como: estudiar una 

realidad, teorizarla y comprobarla; c) habilidades instrumentales, de percepción, de 

pensamiento, de construcción metodológica, de construcción conceptual, de construcción 

social del conocimiento y habilidades metacognitivas; d) habilidades investigativas de 

mayor integración, tales como: solucionar problemas, ejecutar, modelar, procesar, obtener, 

comunicar información y controlar. 

La revisión conceptual de competencias y habilidades se considera un trabajado inacabado 

sobre el cual, si bien existen hoy bastas aproximaciones, resultan aún difusas e implican la 

necesidad de continuar abordándose de forma sistemática y rigurosa. En otras palabras, 

queda evidenciado la complejidad que implica la definición de competencias y habilidades 

de investigación, incluso para la educación médica. Debe recordarse que ambos conceptos 

no surgen en el contexto de las ciencias de la salud y resulta complejo utilizar definiciones 

e instrumentos que provienen de otros campos que no necesariamente son congruentes unos 

con otros, aun cuando el constructo evaluado siga siendo igual.(35)  

 

 

Clasificación de las competencias investigativas 

Las CI pueden clasificarse en tres grupos: competencias “genéricas”, relacionadas al “uso 

de la investigación” y las relacionadas con “hacer investigación”.(36) Las competencias 

“genéricas” incluyen la capacidad de sintetizar hallazgos y sacar conclusiones de estos. Las 

competencias relacionadas al “uso de la investigación” incluyen la capacidad de definir y 

llevar a cabo una búsqueda bibliográfica adecuada y evaluar de manera crítica la evidencia 

de la investigación. Mientras que las competencias para “hacer investigación” incluyen la 

capacidad de formular una pregunta de investigación como hipótesis y analizar los datos de 

investigación. Esta primera clasificación hace mención a los procesos cognitivos que 

implica el acto investigativo (analizar, sintetizar, concluir, definir, etcétera.), también 

incluye etapas prácticas como la búsqueda y ejecución de técnicas. Ambos procesos 

(cognitivos y prácticos) son esenciales para la educación médica, pues se requieren 

conocimientos teóricos que luego serán aplicados durante la labor clínico-asistencial. 

En otra clasificación, Richardson(37) plantea siete actividades relacionadas con las CI: tener 

un conocimiento sustancial de un campo de estudio, pensar teórica y críticamente, plantear 
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problemas de investigación, situar socialmente la investigación, diseñar estudios (unir 

problemas investigables a métodos apropiados de la investigación), recopilar y analizar 

datos y comunicarse con varias comunidades sobre la investigación. Esta clasificación se 

basa en las etapas del acto investigativo y son las que en un plan de estudio de los programas 

de las ciencias de la salud se espera lograr, a medida que se va desarrollando un proyecto 

de investigación a lo largo de los semestres de estudio. Es preciso indicar que aquí se espera 

acciones (saber hacer) y no necesariamente el desarrollo de una competencia en su totalidad.  

Por su parte, Peterson y otros(38) enumeran tres tipos de CI: las relacionadas a la evaluación 

crítica de la investigación, las relacionadas a la realización y uso de la investigación en 

entornos aplicados y las que se relacionan con la ética y competencia profesional. En esta 

postura se inserta el componente ético en las CI, debido a que, en el acto investigativo, un 

profesional de la salud debe adquirir habilidades que le permitan respetar los principios 

éticos de la investigación y la producción científica; tales como el respeto a la autoría, al ser 

humano o animales; no falsificar datos; presentar información con la verdad; no apropiarse 

de información que no le pertenece, entre otros principios. 

Para Muñoz y otros(39) las competencias investigativas podrían identificarse en la 

observación directa y participativa; la realización de entrevistas y la utilización de métodos 

interactivos; la toma de notas y elaboración de registros y diarios de campo; la 

experimentación (sin definición de tipo); la interpretación de la información (hermenéutica); 

la escritura sobre la práctica que se realiza; el trabajo de campo y permanencia en el terreno; 

el manejo de instrumentos mecánicos, el acceso a documentos y archivos; el análisis de la 

información y, finalmente, en el reinicio o culminación de un proceso. Estas etapas son parte 

de la labor profesional de un médico, pues para entrevistar acerca de los motivos de la 

consulta se requiere tener habilidades comunicativas; el análisis de signos y síntomas 

implica ser un observador crítico; mientras que la evaluación de las pruebas de diagnóstico 

requiere capacidad de análisis de la información. 

 

 

Formación de las competencias investigativas 

La formación de las CI es un proceso que comienza desde las primeras etapas de un sistema 

educativo (educación preescolar, primaria, secundaria y universitaria, en ese orden), donde 
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los estudiantes deben desarrollar un pensamiento reflexivo, lógico y crítico, además de ser 

capaces de analizar y resolver problemas en el contexto cultural y social donde se 

desenvuelven. Las CI se insertan dentro del acto investigativo y, como tal, buscan estudiar 

problemas, plantear hipótesis e intentar solucionarlos bajo rigurosos procesos científicos.(40) 

El acto investigativo hace mención a la labor que realiza un investigador/científico en su 

quehacer diario y con el que el estudiante se familiariza en el momento de formar sus 

competencias investigativas. 

En la educación médica este acto investigativo y las consiguientes CI se pueden aprender y 

enseñar a través de la interrelación entre la teoría y la práctica; esto permite que el estudiante 

aprenda el acto investigativo a partir del desarrollo investigaciones y que la docencia en 

investigación (pedagogía de la investigación) no se limite a la transmisión de conocimientos, 

principalmente de la metodología de la investigación, sino que incluya los procesos 

deductivos e inductivos que llevan a la institución a gestionar el conocimiento. 

La formación de competencias investigativas en el pregrado y posgrado de las ciencias de 

la salud implica desarrollar un conjunto de habilidades como parte del perfil profesional, 

que permitirán al estudiante desenvolverse en el acto investigativo, desde la concepción de 

un proyecto hasta el planteamiento de soluciones que involucren un campo de estudio, 

comunidad o sociedad. La formación de estas competencias puede estudiarse en estudiantes 

del pregrado (principalmente a través de la investigación formativa), en estudiantes del 

posgrado (mediante la investigación en sentido estricto), así como en docentes (como parte 

de su capacitación continua profesional y docente).(41) 

Las CI y su proceso formativo pueden posicionarse dentro del marco del constructivismo 

social. Desde este marco se hace énfasis que el aprendizaje en la educación (superior) es 

construido activamente por el estudiante y es, en esencia, autorregulado, situado, 

colaborativo y diferente para cada individuo.(42) Desde esta mirada, la formación médica de 

estas competencias se fundamenta en principios del aprendizaje significativo, colaborativo 

y por descubrimiento y construcción. Referidos al acto investigativo, las competencias 

investigativas son las que permiten al estudiante desempeñarse apropiadamente en las 

distintas actividades de investigación científica dentro de la universidad y luego en su 

quehacer profesional. 

Complementando el proceso aprendizaje, la formación de CI también tiene un fundamento 

en la “concepción de una enseñanza desarrolladora”,(43) en la cual se presentan como 
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exigencias didácticas la preparación del estudiante para cumplir las demandas del proceso 

docente-educativo; la estructuración de este proceso dirigido a la búsqueda activa del 

conocimiento científico por el estudiante, desde posiciones reflexivas y significativas que 

estimulen y propicien el desarrollo del pensamiento lógico y reflexivo de estos, teniendo en 

cuenta las acciones que deben realizar en los momentos de orientación, ejecución y control 

de la actividad investigativa. 

La formación de las competencias también es reconocida desde una perspectiva socio-

histórica del sujeto, que considera cualidades de la personalidad y configuraciones 

psicológicas complejas que incluyen: habilidades, capacidades, actitudes, conocimientos y 

valores. Esta formación ocurre durante toda la vida con procesos de autorregulación y 

autoconocimiento (el sujeto debe ser capaz de corregir errores y mejorar continuamente). 

Este proceso requiere recursos y estrategias para desempeñarse con autonomía, flexibilidad, 

perseverancia, iniciativa, y perspectiva futura de actuación. Morales y otros(44) recomiendan 

que para formar CI en la educación superior (se incluye la educación médica) se debería 

implementar: la lectura de estudios sobre temas específicos; realizar exposiciones sobre los 

procesos de la investigación; acompañar al estudiante en las distintas etapas de la 

investigación; enseñar la investigación investigando; investigar en la comunidad; escribir, 

como una etapa imprescindible para culminar el proceso investigativo. 

Aunque el constructivismo plantea la adquisición activa de aprendizajes por parte del 

estudiante, este fundamento no ha sido bien implementado en el sistema universitario y la 

formación de CI, tradicionalmente, se ha enfocado en la enseñanza y adquisición de saberes 

relacionados con la metodología de la investigación y se ha mermado la aprehensión y 

comprensión de las prácticas investigativas reales que son complejas y requieren el 

desarrollo de competencias específicas con sustento epistemológico, axiológico y 

filosóficos.(45) 

De acuerdo con el constructivismo socio-cultural, la formación de competencias 

investigativas depende del ámbito profesional donde se estudia, los intereses del estudiante, 

sus necesidades y el nivel de motivación que manifiestan hacia las actividades a desarrollar. 

Esta formación depende de las experiencias educativas que tenga el estudiante sobre 

distintas actividades investigativas. En la educación médica se recomienda que estas 

experiencias incluyan: la participación en grupos de investigación, semilleros de 

investigación, concursos, becas, proyectos, redacción de artículos, exposición de trabajos, 
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experimentación en laboratorios, trabajo conjunto con docentes investigadores, 

participación y organización de eventos académicos, entre otros. Diversos estudios 

concuerdan que la tendencia de formar competencias investigativas se enfoca desde las 

estrategias pedagógicas y sus condiciones ambientales que permitan al estudiante aprender 

investigación, a través de la propia práctica investigativa.(46,47,48) Se entiende que la 

competencia se forma como resultado de la interacción del estudiante con el objeto real de 

la actividad profesional. 

La formación de las CI en los estudiantes de las ciencias de la salud se logra cuando ellos 

participan y hacen activo su compromiso con las actividades investigativas, llámense: 

participación en conferencias, organizar eventos académicos, publicar artículos científicos, 

colaborar en proyectos de investigación o liderar investigaciones. También contribuyen a 

esta formación las actividades independientes que se realizan de forma curricular: 

elaboración de monografías, ensayos, seminarios, exposiciones, etcétera.  

Con estos estos argumentos, la formación de CI es un proceso complejo que requiere 

múltiples acciones, ya sean por parte del docente, el sistema universitario o el propio 

estudiante. Por parte del docente se deberán suministrar estrategias didácticas que 

promuevan la formación de CI; por parte del sistema universitario, se deberá otorgar 

estrategias y políticas que propicien un ambiente donde desarrollar actividades 

investigativas y por parte del estudiante, se requerirá motivación y predisposición por 

adquirir nuevas competencias que le servirán en su quehacer profesional en el futuro. 

 

 

Estrategias formativas de las competencias investigativas 

Las competencias investigativas pueden formarse superficialmente a través de clases 

magistrales, expositivas y entrega de trabajos. Sin embargo, el trabajo basado en problemas 

y la vivencia de actividades investigativas son más eficaces en este proceso formativo.(49) 

La formación de CI es paulatina, se inicia con actividades de investigación formativa (IF) 

y, paulatinamente, adquiere un carácter de investigación, en sentido estricto. Este modelo 

ha sido implementado en universidades colombianas, chilenas, norteamericanas, inglesas, 

españolas, canadienses y cubanas, que han efectuado, entre otras alternativas de la 
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investigación formativa, el aprendizaje basado en problemas, los proyectos y las prácticas 

preprofesionales.(50,51,52)  

Referido a las estrategias pedagógicas que involucran a la investigación formativa Healey y 

Jenkins(53) plantean que se debe presentar en cuatro fases: aprender de las investigaciones 

de una disciplina; desarrollar habilidades en investigación; realizar investigaciones y 

participar en controversias disciplinares. En ese sentido, la IF implica introducir estrategias 

que se basen en el aprendizaje por descubrimiento y construcción; aquí operan, 

conjuntamente, docente y estudiante, sobre todo si se orienta por el método del ABP 

(aprendizaje basado en problemas) o el aprendizaje basado en proyectos.(54) Algunas 

prácticas, como la participación en grupos de investigación o figuras como las del “joven 

investigador” o “auxiliar de investigación” son prácticas útiles a insertar en un currículo que 

desee introducir la IF.(55) 

En la educación médica se han planteado distintas estrategias pedagógicas que buscan 

formar las CI; algunas se basan en el trabajo colaborativo (semilleros de investigación, 

grupos de investigación, aprendizaje basado en problemas, método de proyectos, el 

seminario investigativo), otras en el trabajo individual (estudio de caso, preseminario 

investigativo, redacción de ensayos), mientras que otras se fundamentan en la producción, 

sea individual o colaborativa (creación de revistas, publicación de artículos, elaboración de 

trabajos de fin de grado, organización eventos académicos, participación en concursos 

académicos/científicos, presentación de pósteres, elaboración de mesas clínicas).  

Al hacer referencia a las competencias investigativas, estas deben ser fortalecidas a través 

de la investigación formativa y la investigación propiamente dicha; investigar investigando 

permite fomentar el espíritu del investigador. En este sentido el docente debe facilitar la 

participación de los estudiantes en sus investigaciones; propiciar el intercambio de ideas; 

estar dispuesto a ayudar en cualquier investigación que le planteen sus estudiantes; 

acostumbrarse a la indagación y construcción del conocimiento, puesto que servirá de 

modelo para que sus estudiantes emulen sus acciones. Estas de acciones deberán ser 

coherentes con principios éticos que favorezcan el proceso enseñanza-aprendizaje en la 

investigación.  

Algunas estrategias pedagógicas de la IF para la formación de competencias son: el 

seminario investigativo, el ensayo teórico, el estudio de casos, la reseña de lectura, ABP 

(aprendizaje basado en proyectos), proyectos integrados, proyectos de aula, etcétera. En el 
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ABP se construye conocimiento a partir de la búsqueda y elaboración realizada por un 

estudiante y guiada por el profesor;(56) en ella la IF es una posibilidad de diseñar una 

enseñanza que imite los procesos investigativos y la extienda en el aula. El ABP también se 

ha implementado con el nombre de “proyectos basados en la investigación” y ha 

evidenciado mejorar la autonomía personal y confianza, si se cuenta con una adecuada 

orientación.(2) 

También son estrategias que involucran la investigación formativa: los talleres, revisiones 

bibliográficas, mesas redondas, ensayos, resúmenes, estudios de caso, realización de 

diagnósticos, observación de contexto, relatoría, protocolos, estados del arte, paneles, foros, 

redacción de abstract y la lectura de artículos. No todas las estrategias podrán ser 

implementadas en los programas de las ciencias de la salud, pues se debe reconocer las 

limitaciones de los planes de estudio, relacionadas a la corta duración de los cursos, las 

actividades clínicas y prácticas, la variabilidad de las experiencias de cada estudiante y la 

saturación de trabajos académicos. 

Otras prácticas de la IF que han evidenciado su efectividad en la educación médica son: la 

redacción de ensayos teóricos, los seminarios investigativos (como estrategia de aprendizaje 

por descubrimiento), los proyectos basados en problemas, ejercicios de reflexión crítica, la 

defensa de informes científicos, los proyectos investigativos institucionales, las prácticas 

preprofesionales y los semilleros de investigación. La esencia de la IF consiste en contribuir 

a las competencias profesionales a partir de las competencias investigativas; para esto 

Velázquez y Mena(27) proponen las estrategias de: conferencias, talleres investigativos, 

foros, consultas, mesas redondas, paneles, visitas de campo y los seminarios investigativos. 

Los semilleros de investigación (SI) son otra estrategia que permiten familiarizar al 

estudiante con el proceso investigativo (investigación formativa). Pueden ser disciplinares 

o interdisciplinares (relacionarse con otras facultades).(57) En un SI se acerca al estudiante 

al lenguaje investigativo y de la ciencia, son espacios de aprendizaje constante; posee 

características constructivistas, pues el estudiante es partícipe de su propio aprendizaje y el 

docente lo acompaña.(58) En el pregrado los SI refieren la manera de aprender (formar en), 

la lógica del proceso investigativo; de tal forma que son estrategias aplicables al contexto 

de la educación médica. 
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Conclusiones 

La formación médica universitaria demanda de competencias que permitan al profesional 

identificar problemas de salud, indagar en los signos y síntomas, analizar las pruebas de 

diagnóstico y tomar decisiones para escoger un tratamiento. Estos procesos son similares a 

las que se realiza durante el proceso investigativo, por lo que demandan una adecuada 

formación de competencias investigativas. Una competencia investigativa involucra 

conocimientos, destrezas y actitudes necesarias para lograr un desempeño efectivo en el 

proceso investigativo. En la educación médica estas competencias pueden lograrse a través 

de procesos formativos que sigan posturas constructivas y consideren al estudiante como 

parte del acto investigativo, al permitirle realizar trabajos académicos, proyectos, participar 

en concursos, becas, pasantías, exposiciones, entre otros. El aprendizaje de las competencias 

investigativas requiere marcos teóricos que se basen en las ciencias de la educación y se 

fundamenten en las teorías del aprendizaje, y que, dentro de la investigación formativa, 

implican desarrollar competencias investigativas básicas a partir de: aprendizaje basado en 

proyectos, clubes de lectura, redacción de ensayos, participación en grupos de investigación, 

semilleros de investigación, Sociedades Científicas de Estudiantes, entre otros. 
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