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Resumen 
 

Esta investigación tiene como propósito de estudio las habilidades investigativas y 

su relación con el aprendizaje significativo en el área de Ciencias de Sociales, en 

la Escuela Preparatoria No. 1 de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, 

se abordó desde una arista teórica del aprendizaje significativo de Ausubel y 

Vygotsky como principales teóricos, en el caso de las habilidades investigativas se 

realizó desde la postura de Moreno, Machado y Chirino principalmente; se trazó 

desde el enfoque cuantitativo y aplicando un instrumento basado en la visión del 

modelo teórico de Chirino que consta de 2 categorías: aprendizaje significativo y 

habilidades investigativas y 8 variables: aprendizaje por representaciones, 

palabras nuevas, conocimiento verdadero, habilidades para problematizar, 

habilidades para teorizar, habilidades para comprobar la realidad objetiva, manejo 

de la tecnología, organización de la información;  el enfoque es transversal y se 

realizó a través de una muestra aleatoria simple, los resultados alcanzados se 

refieren a que el alumno logra aprender nueva información y relacionarla con 

problemáticas de su vida cotidiana y de su acción educativa. Siempre y cuando le 

guste, le llame la atención y de que el docente logre impactar en su aprendizaje. 

Palabras clave: aprendizaje significativo, habilidades investigativas, modelo de 

Chirino 
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Abstract 
 

The purpose of this research is to study investigative skills and their relationship 

with meaningful learning in the area of Social Sciences, at Preparatory School No. 

1 of the Autonomous University of the State of Hidalgo. It was approached from a 

theoretical learning angle. significant of Ausubel and Vygotsky as main theorists, in 

the case of investigative skills it was carried out from the position of Moreno, 

Machado and Chirino mainly; It was drawn from the quantitative approach and 

applying an instrument based on the vision of Chirino's theoretical model that 

consists of 2 categories (meaningful learning and investigative skills) and 8 

variables (learning by representations, new words, true knowledge, skills to 

problematize, skills to theorize, skills to check objective reality, technology 

management, information organization) the approach is transversal and was 

carried out through a simple random sample, the results achieved refer to the fact 

that the student manages to learn new information and relate it with problems of 

their daily life and their educational action. As long as you like it, it catches your 

attention, and that the teacher manages to impact your learning. 

Keywords: meaningful learning, investigative skills, Chirino model 
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Introducción 

Esta investigación tiene como principal propósito de estudio las habilidades 

investigativas y su relación con el aprendizaje significativo en la Escuela 

Preparatoria No. 1 de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. La 

investigación que se presenta establece un análisis sobre cómo los estudiantes 

del nivel medio superior adquieren las habilidades investigativas y si es que existe 

una relación con el aprendizaje significativo. De este modo, todo el planteamiento 

y desarrollo de esta tesis de investigación se fundamenta en una interrogante 

principal que da sentido y forma al estudio, dicha interrogante es la siguiente: ¿Las 

Habilidades Investigativas mantienen una relación directa con el aprendizaje 

significativo en los estudiantes del Área de Ciencias Sociales de la Escuela 

Preparatoria No. 1 de la UAEH?. 

Esta pregunta se prestará a múltiples respuestas y a variados 

planteamientos de la cuestión, pero, en el caso que se ocupa, se enfoca sobre 

varios elementos que inciden en la adquisición de dichas habilidades tales como: 

docentes, contexto, tecnología, vocabulario; es así como explicaremos bajo el 

protocolo de investigación científica, resultados que darán pauta a nuevas 

investigaciones sobre esta área. 

Este estudio se desglosa en seis capítulos, en el primero se aborda toda la 

estructura que sustenta el método científico, pasos y procesos que dan origen al 

estado de la cuestión científica y que es el inicio para establecer una organización 

que arroje resultados y guíe el proceso de manera correcta bajo los parámetros de 

la ciencia. 
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En el capítulo dos, se establece la explicación sobre el constructo teórico 

del aprendizaje significativo, conceptos, autores, modelos, características de esta 

idea, ello para dar sustento a la interrogante planteada para esta investigación, 

como insumos que permiten comprender las diferentes posturas que se 

establecen en torno al tema.  

El tercer capítulo expone el argumento teórico de las habilidades 

investigativas, conceptos y cimiento de esta investigación, en este apartado se 

desglosa la aportación de autores base, mismos que se utilizarán para la 

construcción del instrumento de investigación, autores como Moreno y Chirino, al 

igual que Machado, desde donde se retoman… ampliar referentes desde las ideas 

que aportan estos autores 

En el capítulo 4 se expresa el contexto del alumnado y la manera en que la 

Secretaria de Educación Pública en México se plantea la Educación Media 

Superior (EMS), sus niveles, sus modalidades, la currícula y la manera de trabajar 

tanto de la propia Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo como del Estado 

Mexicano. Aquí se enuncia cómo se construye y organiza el aprendizaje de los 

alumnos, bajo qué perspectiva y el enfoque. 

En el quinto capítulo se describe el apartado metodológico con el cual se 

abordó esta investigación, es la manera en qué se decidió trabajar en la captación 

de los datos y su adquisición paso a paso, citando los caminos e instrumentos que 

se emplearon parque tuviera validez científica y con ello descubrir objetivamente la 

relación entre las habilidades investigativas y el aprendizaje significativo. En el 

capítulo seis se presentan los resultados obtenidos a partir de la aplicación del 
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instrumento construido, se exponen gráficas que explican si los alumnos tienen 

habilidades investigativas y cómo es que se relacionan con el aprendizaje 

significativo.  
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Capítulo I. Construcción del objeto de estudio 

1.1 Planteamiento del Problema 

México emprendió hacia 1950 enormes esfuerzos para llevar los beneficios 

de la Educación Media Superior (EMS) a toda la república. Basta señalar que, en 

las últimas seis décadas, la matrícula de este nivel educativo se multiplicó más de 

142 veces, al pasar de tan sólo 37 mil estudiantes en 1950 a 5 millones 260 mil 

alumnos en 2015 (Tuirán, 2016). 

Bajo este panorama se expresa que este nivel educativo no acaba de 

conformarse como un todo. Se piensa además que el bachillerato vive una etapa 

de disfuncionalidad, toda vez que falta reforzar sus fines y competencias, así como 

un modelo de enseñanza. La queja más frecuente es que el bachillerato no suele 

preparar al alumnado con suficiencia y pertinencia para desenvolverse en este 

mundo lleno de cambios y desafíos no sólo laborales, sino de vida. De igual 

manera se piensa que tampoco los faculta adecuadamente para incursionar en la 

educación superior; y más recientemente se le culpa de no desarrollar en los 

jóvenes las competencias y habilidades imprescindibles para desempeñarse de 

manera competente en la sociedad moderna (Hernández, 2016). 

Para superar estos problemas, en la última década convergieron tres 

importantes reformas: la reforma integral de la educación media superior (RIEMS1) 

en 2008, que impulsó la educación por competencias y la regulación e integración 

de los más de treinta subsistemas educativos, mediante el establecimiento del 

Marco Curricular Común (MCC) y el Sistema Nacional de Bachillerato; la reforma 

 
1 Reforma Integral de la Educación Media Superior 
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de 2012, anclada en el mandato constitucional de obligatoriedad y universalización 

de la Educación Media Superior; y la reforma de 2013, que fue impulsada para 

garantizar que la educación obligatoria que se imparte a los mexicanos sea de 

calidad. 

Lo anterior, viene acompañado por la estructura docente de la Educación 

Media Superior quien representa más de 275 mil maestros. De este total, casi la 

mitad son mujeres; una tercera parte tiene menos de 35 años de edad; poco más 

de 9 de cada 10 cuentan con licenciatura o con posgrado; más de la mitad tiene 

menos de diez años de experiencia en la docencia; 2 de cada 3 laboran en 

planteles públicos y casi 6 de cada 10 cuenta con un contrato de base (Tuirán, 

2018). 

El aprendizaje de los alumnos dentro de las aulas con frecuencia es escaso 

y en muchas ocasiones inadecuado, pues una elevada proporción de éstos no 

desarrollan las competencias que se requieren para desempeñarse con éxito en la 

sociedad moderna. Las brechas que separan a los estudiantes mexicanos de los 

de otros países siguen siendo considerables.  

Así, por ejemplo, la proporción de estudiantes mexicanos con los niveles de 

logro más altos en la evaluación de matemáticas de la Prueba PISA2 es al menos 

diez veces menor en comparación con países como Corea del Sur (poco menos 

de 5 por ciento entre los mexicanos y hasta 55% entre los coreanos). De manera 

complementaria, en el nivel de logro insuficiente se concentra más de la mitad de 

 
2 Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos  
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los mexicanos (55%), en contraste con 9% de los coreanos. A este ritmo a México 

le tomaría más de 25 años alcanzar el nivel promedio de los países de la OCDE3. 

Se tiene una oportunidad en el actual modelo educativo de la EMS, y que 

ofrece la oportunidad de actualizar el currículo, favorecer el desarrollo tanto de 

habilidades cognitivas como investigativas, se ofrece una ventana para 

implementar estrategias de aprendizaje innovadoras pertinentes para el desarrollo 

de capacidades y competencias que ayuden a descubrir y resolver problemas. En 

este sentido, México está obligado a reforzar acciones para garantizar que la 

educación media superior esté en el camino de una mejora en la calidad de la 

educación propia del siglo XXI. 

En la actualidad, se vive en un mundo globalizado, profesional y 

transformador donde se requiere que la academia sea la encargada de sustentar 

teorías generadoras de conocimientos, de criterios e ideas innovadoras; sobre 

esta base, para lograr una educación de vanguardia, bajo estándares de calidad, 

uno de los grandes desafíos de la Educación Media Superior (EMS), es establecer 

recientes planteamientos pedagógicos, con estrategias de aprendizaje y modelos 

que ayuden al alumno a tomar decisiones apoyadas en conocimientos, mismos 

que deben generarse a través del desarrollo de habilidades, de competencias las 

cuales deberán estar encaminadas hacia la formación de profesionales 

competitivos y que contribuyan al desarrollo cultural, social y económico de la 

sociedad. 

 
3 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
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En armonía con ello, las estrategias de aprendizajes constituyen un 

instrumento que promueven el desarrollo de las habilidades investigativas. Mismas 

que favorecen el análisis, el debate, reflexión e interpretación, al estimular estilos y 

prácticas de interacción, potencian la creatividad y facilitan el aprovechamiento del 

potencial que posee cada estudiante (Monereo, 2010).  

Así, el desarrollo de habilidades investigativas en la Educación Media 

Superior es un tema complejo que requiere de acciones que favorezcan el 

desarrollo de competencias para un futuro en la trayectoria académica del 

alumnado. Por consiguiente, el desarrollo de las habilidades investigativas se hace 

necesario en este mundo cambiante que a su vez se vuelve un desafío para las 

generaciones de estudiantes que están en un sistema interconectado y altamente 

competitivo en la esfera empresarial e institucional.  

En concordancia con el párrafo anterior, corresponde a los centros de 

educación media superior brindar una educación competitiva con sustento 

pedagógico, fundamentado en el desarrollo de habilidades y competencias que le 

permitan desenvolverse eficazmente, acorde con el apresurado avance de la 

ciencia y la tecnología.   

Por ello, el uso de estrategias de aprendizaje para desarrollar habilidades 

investigativas sirve de apoyo para fomentar un espíritu participativo, autónomo, 

reflexivo y creativo en el aula. Lo anterior, se refleja en el uso de los aprendizajes 

significativos que permiten captar la atención y promover la motivación en los 

estudiantes de educación media superior, lo anterior se hace patente al momento 

de establecer relaciones significativas que conlleven a la apropiación del 
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conocimiento y por consiguiente al desarrollo de las habilidades investigativas 

(Machado, 2009). Es indudable que las estrategias de aprendizaje dirigidas al 

desarrollo de habilidades investigativas en los estudiantes de la Escuela 

Preparatoria No. 1 de la UAEH4, se logran mediante procesos de afianzamiento, 

práctica, interiorización y generalización del conocimiento, proyectadas hacia las 

asignaturas de ciencias sociales, que permitirán tener un desenvolvimiento claro 

en su vida y trayectoria académica  

Así, las habilidades investigativas se definen como acciones dominadas 

para la planificación, ejecución, valoración y comunicación de los resultados 

producto del proceso de solución de problemas científicos. Se trata de un conjunto 

de habilidades que por su grado de generalización permiten al estudiante 

desplegar su potencial de desarrollo a partir de la aplicación de métodos 

científicos de trabajo (Chirino, 2017). 

Son entendidas, por tanto, como el dominio de las acciones 

generalizadoras del método científico que potencian al individuo para la solución 

de los problemas de su realidad profesional, lo que contribuye a su transformación 

sobre bases científicas. Se establece un estrecho vínculo entre la teoría y la 

práctica, manifestándose en el mismo la dialéctica de las acciones 

generalizadoras del método científico (Martínez, 2018). 

 

 

 
4 Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 
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Dentro de las habilidades generalizadoras científico-investigativas se 

encuentran las siguientes habilidades: 

1. Problematización 

2. Fundamentación teórica 

3. Comprobación de la realidad educativa. 

El Nivel Medio Superior según la Secretaría de Educación Pública forma 

parte del Sistema Educativo Nacional y se compone por los tipos: Básico, Medio 

Superior y Superior, en las modalidades escolar, no escolarizada y mixta. La 

educación de tipo básico está compuesta por los niveles Preescolar, Primaria y 

Secundaria. El tipo Medio-Superior comprende el nivel de bachillerato, así como 

los demás niveles equivalentes a éste, y la educación profesional que no requiere 

bachillerato o sus equivalentes (SEP, 2022).  

En perspectiva para este momento se espera que los estudiantes 

construyan sus ideas, sus representaciones de la realidad, considerando sus 

propios referentes, su medio ambiente y la "lógica" cercana al sentido común, 

accediendo a patrones de aprendizaje que a veces son distintos de los del 

profesor y de los de la ciencia. En la experiencia cuando se le cuestiona a un 

estudiante la forma de adquirir una información, indudablemente dará muestras de 

una exhaustiva búsqueda basada en el “googleo”.   

Y en ese abrir y cerrar revisará las ideas escritas de más personas, que 

cómo él, requieren un cumplimiento y pasar la materia, estas ideas se conocen 

como "ideas previas" o "concepciones alternativas" y han sido recopiladas y 
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sintetizadas por Gabel (1998), Astolfi (1999) y Kind (2004), las cuales aparecen 

abundantemente en el aprendizaje de las ciencias y algunas de ellas constituyen 

verdaderos obstáculos que impiden la comprensión y la base de un aprendizaje 

significativo. 

El alumno se enfrasca en seguir una lógica para saber cómo se llegó a 

determinadas conclusiones; sin embargo, el profesor presenta tales conclusiones 

como definitivas, basadas en 'todo el mundo dice que ésta es la verdad' o en su 

defecto por la experiencia y jefatura.  

Ante tal disyuntiva los estudiantes tienen pocas alternativas y, en general, 

terminan memorizando el contenido o en su defecto recurriendo a su experiencia, 

que tampoco es poca. La tabla 1 evidencia la cantidad de años que tiene un 

estudiante en su formación, al ingresar a la Educación Medio Superior han 

transcurrido ya nueve años, lo que le ayuda a generar la lógica a la que se refiere 

su conclusión (renglones arriba), su experiencia va denotando el acumulado de 

más de 50 asignaturas y más de 30 profesores. 
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Tabla 1 
Duración del estudiante en diferentes niveles educativos 

Nivel de instrucción  Años acumulados (grado de escolaridad). 
Sin instrucción 0 

Primaria 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

Secundaria o equivalente 7 

 8 

 9 
Bachillerato, preparatoria o 
equivalente 10 

 11 

  12 
 

Nota: elaboración propia a partir de INEGI 2010–2020 

 

El estudiante ha desarrollado un bagaje académico (grupo de experiencias 

y conocimientos obtenidos en su trayectoria escolar) que le da la oportunidad de 

tomar decisiones, aunque en la mayoría de los casos predomina “su experiencia”, 

y que después de varios años y de varios modelos educativos (desde el tradicional 

hasta el basado en el estudiante, que se revisará más adelante), se espera que el 

estudiante haya desarrollado las habilidades investigativas y que éstas le aporten 

una mejor solución en sus asignaturas, pero igualmente se pueden inhibir en la 

práctica por los obstáculos que son propios de la enseñanza de la ciencia, un 
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obstáculo representa una oposición en el proceso enseñanza – aprendizaje, los 

principales son: 

• Obstáculos epistemológicos: en concordancia con Bachelard (2000), se 

interpreta como las confusiones, los estancamientos y de alguna manera los 

retrocesos, que aparecen en el proceso de conocer, impidiendo al sujeto 

avanzar en esta tarea, y que son inherentes a esa actividad. 

• Obstáculos cognitivos: Para Vélez (2013), todos los autores están de acuerdo 

en que cada persona tiene una forma única de percibir y procesar la 

información, ya que son diferentes sus dominancias sensoriales y cerebrales. 

• Obstáculos didácticos: El conocimiento didáctico que posee el docente es lo 

que le permite seleccionar la estrategia y una buena cantidad de ejemplos, 

contraejemplos, problemas, analogías, demostraciones y formas de 

representación, de acuerdo con el contenido exigido por el programa oficial de 

la asignatura, para hacerlo comprensible. Este conocimiento es lo que 

diferencia a un profesional de la enseñanza de otros especialistas en 

contenidos, es decir, lo que delimita su campo profesional  

• Obstáculos emocionales: Son las perturbaciones de origen afectivo que 

repercuten negativamente en la capacidad de aprender (González, 2013).  

• Obstáculos ecológicos: Se pueden asociar al contexto, ya que Murillo y Román 

(2013) consideran que uno de cada tres profesores y profesoras que enseñan 

en escuelas primarias de América Latina complementa su labor como docente 

con otro trabajo. Refieren que los docentes en estas condiciones no disponen 

de tiempo para planificar y discutir con sus colegas estrategias y metodologías 
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de enseñanza, además del efecto negativo que esto ocasiona en su 

motivación, actitud y compromiso. 

Los obstáculos pueden superarse a partir de modelos educativos, que se 

definen como: un patrón conceptual a través del cual se esquematizan las partes y 

los elementos de un programa de estudios. Estos modelos varían de acuerdo con 

el período histórico, ya que su vigencia y utilidad depende del contexto social 

(Yurén, 1999). En algunos ha predominado la intensidad del profesor como 

portador de la verdad y en otros deliberadamente se espera que los estudiantes 

formen su propio aprendizaje, para tener una mirada amplia se retoman los 

principales como: 

 

• Modelo Tradicional: En este modelo los principales representantes fueron 

Platón, Sócrates y Aristóteles, se identifica por ser academicista, repetitivo, 

verbalista. Los estudiantes son receptores ya que predomina una forma 

autoritaria dictatorial en el docente, es decir, las clases son un constante bajo 

un régimen de disciplina (Flores, 1995).  

• Modelo de Pedagogía Activa o Reformista: Los representantes de esta 

pedagogía son Juan Jacobo Rousseau y John Dewey. Trasciende que lo 

importante no es aprender, sino aprender a aprender. La educación es 

individualizada, el docente empieza a actuar como orientador y estimulador del 

aprendizaje (Flores, 1995). 

• Modelo de la pedagogía tecnicista o conductista: Los representantes son 

Skinner y Watson, básicamente eran más científicos que docentes. Este 
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modelo también es conocido como pedagogía por objetivos, y lo lamentable 

era que básicamente el cuadro de aprendizaje era reactivo y el estímulo era 

tratado como un premio (Flores, 1995). 

• Modelo Constructivista Los representantes de este modelo son Piaget, Ausubel 

y Vygotski. Lo crearon en distintos lugares, pero el enfoque psicológico que 

plantea va hacia la construcción de los conocimientos por él mismo ser 

humano. El aprendizaje constituye una actividad procesadora y organizadora 

compleja en el que el estudiante elabora sus nuevos conocimientos a partir de 

revisiones, transformaciones y reestructuraciones de los anteriores 

conocimientos aprendidos. La metodología de enseñanza-aprendizaje, tiene un 

conjunto de componentes teóricos como lo es el aprendizaje significativo, las 

inteligencias múltiples, la teoría de la zona de desarrollo próximo, la 

autoestima, los métodos activos, el trabajo interactivo, trabajo en equipo, las 

estrategias metacognitivas, los esquemas cognitivos, lo estilos y ritmos de 

aprendizajes (Flores, 1995).  

 

Este último, ha permitido desarrollar grandes respuestas para formar al 

estudiante, la inclusión de la metacognición, y el aprendizaje significativo 

proveyeron al  sistema educativo mexicano, de un enorme impulso, para atender a 

la población estudiantil, sin embargo, las políticas educativas, la infraestructura, 

los sindicatos y los tipos de gobiernos,  en definitiva han generado resultados a 

cuentagotas y no precisamente en un plazo corto, al contrario de lo visto han 

dejado dudas por lo incompleto de su ejecución, entregando generaciones con 
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diversos modelos utilizados y que pueden converger en un mismo momento, en la 

tabla 2, se puede observar la enorme cantidad  de estudiantes que merece la 

atención y es notorio que sean rebasadas las capacidades de las instituciones, de 

los profesores  de las autoridades, tan solo para el sistema básico por cada 

profesor hay 20 estudiantes. En el caso de la EMS son 12 y disminuyendo. 

 

Tabla 2 
Cantidad de estudiantes atendidos en los diversos niveles escolares del Sistema 
Educativo Nacional 

Modalidad escolarizada 
TIPO, NIVEL Y 

SOSTENIMIENTO 
Alumnos Docentes Escuela 

Total Mujeres Hombres 
Total del sistema 
educativo 36,518,712 18,368,231 18,150,481 2,074,171 262,805 
Público 31,236,953 15,639,494 15,597,459 1,591,520 216,130 
Privado 5,281,759 2728737 2553022 474651 46675 
Educación básica 25,253,306 12,451,584 12,801,722 1,225,341 230,424 
Público 22,378,681 11,035,675 11,343,006 1,039,290 198,192 
Privado 2,874,625 1,415,909 1,458,716 186,051 32,232 
Educación Media 
Superior 5,144,673 2,622,466 2,522,207 412,353 21,047 
Público 4,211,125 2,133,973 2,077,152 302,075 14,251 
Privado 933,548 488,493 445,055 110,278 6,796 
 

Nota: Elaboración propia a partir de SEP 2020 

Como se expresa renglones arriba, hay una gama importante de modelos 

empleados en la enseñanza y aprendizaje y que puede apreciarse, también hay 

que contar el objeto social de la institución, y que en este caso solo se abordará 

desde el punto de vista de la educación pública. Cuya directriz va tendiente a 

resaltar, las principales habilidades y que obedecen a una agenda global, estos 
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son: la escritura, la lectura y la aritmética. Es decir, la buena educación se asocia 

con el desarrollo del saber leer, saber escribir y saber contar. Al mismo tiempo, 

este mismo sistema se basa en la relación unidad-tiempo que busca garantizar 

una mínima exposición a los contenidos por parte de estudiantes (Sturgis, 2015). 

El ideal del sistema tradicional es abarcar la mayor cantidad de contenidos 

posibles en el tiempo establecido. 

Esta constante ha prevalecido en las tendencias actuales de la cultura, de 

la sociedad, de la economía, de la tecnología  y de la política, estos cambios se 

establecen en una agenda de reforma que recorre todo el planeta y que Sahlberg 

(2006) sintetiza de esta manera: altos estándares de aprendizaje, currículo 

centralizado, priorización de lecto-escritura, indicadores, logros de objetivos, una 

evaluación alineada a los estándares e indicadores y la contabilidad del 

rendimiento, por tal motivo, la adecuación de los modelos y la atención de los 

estudiantes se giró al término/concepto de habilidad y también de competencia, 

con el fin de cumplir con un estándar educativo.  

De esta manera las habilidades investigativas, que puede tener un 

estudiante, presentan características importantes y que de acuerdo con Moreno 

(2018), se puede precisar que: 

• Al tener esta habilidad, se activan funciones de diversos procesos cognitivos, 

pero el grado en que dicho desarrollo ha ocurrido se manifiesta principalmente 

en desempeños (acciones u operaciones) que puede realizar el sujeto de 

manera hábil. 
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• Al tener la habilidad demanda, además del desarrollo paralelo de ciertas 

actitudes y hábitos personales, hay una internalización de valores. 

Las habilidades investigativas son consideradas actualmente como parte de 

las competencias profesionales, lo cual ha de ser uno de los planteamientos de 

acción en cada asignatura de formación y se deben desarrollar durante la acción 

de la enseñanza que se da en la misma. Por lo tanto, cada asignatura a de 

proporcionar un conocimiento de tal nivel que va a incrementar la formación de las 

competencias profesionales y por ende la competencia investigativa pudiendo ser 

esta última, desarrollada en los cursos mediante la aplicación de una investigación 

formativa y la formación de habilidades investigativas en el estudiante. 

Con lo anterior se hace pertinente exponer las características curriculares 

del plan de estudios de la Escuela Preparatoria No.1 de la Universidad Autónoma 

del Estado de Hidalgo, ya con ello se tendrá un panorama sobre cómo está 

estructurado el conocimiento formal de los alumnos. Para ello se plantean las 

siguientes áreas del conocimiento, la primera es:   

Área del lenguaje: esta área incluye las asignaturas de español y de inglés, 

las cuales presentan 12 competencias disciplinares:  

 

1. Identifica, ordena e interpreta las ideas, datos y conceptos explícitos e 

implícitos en un texto, considerando el contexto en el que se generó y en el 

que se recibe.  
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2. Evalúa un texto mediante la comparación de su contenido con el de otros, 

en función de sus conocimientos previos y nuevos.  

3. Plantea supuestos sobre los fenómenos naturales y culturales de su 

entorno con base en la consulta de diversas fuentes.  

4. Produce textos con base en el uso normativo de la lengua considerando la 

intención y la situación comunicativa  

5. Expresa ideas y conceptos en composiciones coherentes y creativas, con 

introducciones desarrollo y conclusiones claras  

6. Argumenta un punto de vista en público de manera precisa, coherente y 

creativa.  

7. Valora y describe el papel del arte, la literatura y los medios de 

comunicación en la recreación o la transformación de una cultura, teniendo 

en cuenta los propósitos comunicativos de distintos géneros.  

8. Valora el pensamiento lógico en el proceso comunicativo en su vida 

cotidiana y académica.  

9. Analiza y compara el origen, desarrollo y diversidad de los sistemas y 

medios de comunicación.  

10. Identifica e interpreta la idea general y posible desarrollo de un mensaje 

oral o escrito en una segunda lengua, recurriendo a conocimientos previos, 

elementos no verbales y contexto cultural.  

11. Se comunica en una lengua extranjera mediante un discurso lógico, oral o 

escrito, congruente con la situación comunicativa.  



 
 

 
 

30 

12. Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para investigar, 

resolver problemas, producir materiales y transmitir información. 

 

Por otra parte, dentro de esta misma área del conocimiento, se presentan 

las asignaturas correspondientes al pensamiento matemático como: álgebra, 

trigonometría, geometría analítica, cálculo diferencial, cálculo integral y estadística 

aplicada. Aquí se nos presentan 14 competencias disciplinares: 

 

1. Establece la interrelación entre la ciencia y la tecnología, la sociedad y el 

ambiente en contextos históricos y sociales específicos.  

2. Fundamenta opiniones sobre los impactos de la ciencia y la tecnología en 

su vida cotidiana, asumiendo consideraciones éticas.  

3. Identifica problemas, formula preguntas de carácter científico y plantea las 

hipótesis necesarias para responderlas.  

4. Obtiene, registra y sistematiza la información para responder a preguntas 

de carácter científico, consultando fuentes relevantes y realizando 

experimentos pertinentes.  

5. Contrasta los resultados obtenidos en una investigación o experimento con 

hipótesis previas y comunica sus conclusiones.  

6. Valora las preconcepciones personales o comunes sobre diversos 

fenómenos naturales a partir de evidencias científicas.  

7. Explicita las nociones científicas que sustentan los procesos para la 

solución de problemas cotidianos.  
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8. Explica el funcionamiento de máquinas de uso común a partir de nociones 

científicas.  

9. Diseña modelos o prototipos para resolver problemas, satisfacer 

necesidades o demostrar principios científicos.  

10. Relaciona las expresiones simbólicas de un fenómeno de la naturaleza y 

los rasgos observables a simple vista o mediante instrumentos o modelos 

científicos.  

11. Analiza las leyes generales que rigen el funcionamiento del medio físico y 

valora las acciones humanas de riesgo e impacto ambiental.  

12. Decide sobre el cuidado de su salud a partir del conocimiento de su cuerpo, 

sus procesos vitales y el entorno al que pertenece.  

13. Relaciona los niveles de organización química, biológica, física y ecológica 

de los sistemas vivos.  

14. Aplica normas de seguridad en el manejo de sustancias, instrumentos y 

equipo en la realización de actividades de su vida cotidiana. 

 

En otra área, existe la de ciencias naturales, en esta se manifiestan las 

asignaturas de biología, ecología, mecánica, electricidad, óptica y física moderna, 

química orgánica e inorgánica; en esta área se presentan las siguientes 

competencias disciplinares: 

1. Construye e interpreta modelos matemáticos mediante la aplicación de 

procedimientos aritméticos, algebraicos, geométricos y variacionales, para 

la comprensión y análisis de situaciones reales, hipotéticas o formales.  
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2. Formula y resuelve problemas matemáticos, aplicando diferentes enfoques. 

3. Explica e interpreta los resultados obtenidos mediante procedimientos 

matemáticos y los contrasta con modelos establecidos o situaciones reales.  

4. Argumenta la solución obtenida de un problema, con métodos numéricos, 

gráficos, analíticos o variacionales, mediante el lenguaje verbal, matemático 

y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.  

5. Analiza las relaciones entre dos o más variables de un proceso social o 

natural para determinar o estimar su comportamiento.  

6. Cuantifica, representa y contrasta experimental o matemáticamente las 

magnitudes del espacio y las propiedades físicas de los objetos que lo 

rodean. 

7. Elige un enfoque determinista o uno aleatorio para el estudio de un proceso 

o fenómeno, y argumenta su pertinencia.  

8. Interpreta tablas, gráficas, mapas, diagramas y textos con símbolos 

matemáticos y científicos. 

 

Asimismo, se exhibe el área de humanidades, misma que tiene las 

siguientes asignaturas: filosofía, lógica, ética, arte universal y arte mexicano; al 

respecto se manejan las siguientes competencias:  

 

1. Desarrolla una filosofía de vida a partir de su concepción del mundo. 

2. Asume una actitud comprometida mediante el análisis crítico de la realidad 

y del ser humano  
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3. Fortalece y sustenta su esquema de valores desde la argumentación a 

través del análisis del pensamiento filosófico.  

4. Asume una postura personal respecto a sus condiciones de vida individual, 

social y ciudadana  

5. Valora las manifestaciones de la cultura y reconoce la diversidad en cada 

una de sus expresiones  

6. Desarrolla una actitud respetuosa y responsable respecto de la vida y la 

naturaleza en la conservación del medio ambiente y en aras de un 

desarrollo sustentable.  

7. Identifica y asume su posición en el mundo mediante el descubrimiento y 

desarrollo de su identidad con su institución, estado, nación.  

8. Descubre y fortalece sus capacidades para la toma de decisiones que 

sustentarán su proyecto de vida.  

9. Reconoce los productos de la cultura como las grandes realizaciones que 

sintetizan la creatividad y aspiraciones del hombre. 

 

En el caso de las ciencias sociales, se presentan las asignaturas de: 

historia I y II, geografía, estructura política, económica y social de México, 

estructura jurídica y psicología, aquí se presentan las competencias:  

 

1. Identifica el conocimiento social y humanista como una construcción en 

constante transformación.  
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2. Sitúa hechos históricos fundamentales que han tenido lugar en distintas 

épocas en México y el mundo con relación al presente.  

3. Interpreta su realidad social a partir de los procesos históricos locales, 

nacionales e internacionales que la han configurado.  

4. Valora las diferencias sociales, políticas, económicas, étnicas, culturales 

y de género y las desigualdades que inducen.  

5. Establece la relación entre las dimensiones políticas, económicas, 

culturales y geográficas de un acontecimiento.  

6. Evalúa las funciones de las leyes y su transformación en el tiempo 

7. Compara las características democráticas y autoritarias de diversos 

sistemas sociopolíticos.  

8. Analiza las funciones de las instituciones del Estado Mexicano y la 

manera en que impactan su vida.  

9. Valora distintas prácticas sociales mediante el reconocimiento de sus 

significados dentro de un sistema cultural, con una actitud de respeto. 

 

Finalmente se presenta el área del conocimiento de investigación, la cual 

tiene una sola asignatura: investigación; sus competencias son:  

 

1. Establece la interrelación entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el 

ambiente en contextos históricos y sociales específicos.  

2. Fundamenta opiniones sobre los impactos de la ciencia y la tecnología 

en su vida cotidiana, asumiendo consideraciones éticas.  
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3. Identifica problemas, formula preguntas de carácter científico y plantea 

las hipótesis necesarias para responderlas.  

4. Obtiene, registra y sistematiza la información para responder a 

preguntas de carácter científico, consultando fuentes relevantes y 

realizando experimentos pertinentes.  

5. Contrasta los resultados obtenidos en una investigación o experimento 

con hipótesis previas y comunica sus conclusiones. 

 

Con esta información, se puede establecer que el Programa Educativo de 

Bachillerato 2019, vigente para la Escuela Preparatoria No. 1 de la UAEH, está 

conformado por 51 asignaturas de las cuales 39 corresponden al núcleo de 

formación básica, cuatro complementarias y ocho propedéuticas distribuidas en 

seis semestres que el estudiante debe cursar para concluir todos los créditos 

establecidos en el plan de estudios, y tres para integración de los rasgos del perfil 

(típicos de la UAEH) de los alumnos de Educación Media Superior (UAEH, 2019). 

Este programa educativo, contempla un perfil progresivo, el cual se refiere a 

los avances programáticos que el estudiante logra a lo largo de su trayectoria en 

su educación media superior, ello para contribuir a la apropiación progresiva de 

conocimientos, competencias, habilidades, actitudes y valores durante su proceso 

de formación y sobre todo busca lograr la integración de contenidos de las 

asignaturas, a través de tres etapas: 

En la primera etapa, el alumno deberá desarrollar procesos lógicos que le 

permitan analizar y explicar diversos fenómenos naturales y sociales del medio 
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que le rodea, esta información se da desde distintas dimensiones y perspectivas 

teóricas; ya que los tendrá que aplicar en su vida cotidiana y correlacionar con 

diferentes disciplinas y ciencias en la resolución de problemas, tomando como 

base principios, leyes y conceptos. De la misma manera el alumno interpretará de 

manera reflexiva y crítica el quehacer científico, su importancia actual y futura, 

asimismo tomará conciencia del impacto social, económico y ambiental del 

desarrollo tecnológico, y asumirá una actitud propositiva ante los problemas que lo 

afectan.  

En la segunda etapa: el alumno construye una personalidad ética que 

considera al hombre como especie, como individuo y como parte de una sociedad, 

mediante el desarrollo y fortalecimiento de los valores; adquiere los elementos que 

le permiten consolidar su personalidad y enfrentar los riesgos propios de su edad; 

utiliza diferentes códigos lingüísticos de acuerdo al contexto de comunicación y a 

su intención, al tiempo que interpreta correctamente los mensajes recibidos y 

logrando su adecuada estructuración con base en principios de ordenamiento, 

causalidad y generalidad.  

En esta etapa el alumno emplea las nuevas tecnologías de información y 

comunicación, aprovechando sus potencialidades para desarrollar conocimientos 

que promueven su participación activa en la sociedad, así como la adquisición de 

conocimientos sobre principios específicos de las diversas disciplinas que le 

facilitan su decisión personal para elegir adecuadamente sus estudios superiores. 

Ya en la tercera etapa: el alumno obtiene los elementos que le permiten 

valorar y realizar de manera competente tanto el trabajo productivo como los 
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servicios que redundan en beneficio de la sociedad. Cuenta con los elementos que 

posibilitan la creación o el aprecio por las manifestaciones artísticas para 

valorarlas como expresiones culturales, y posee habilidades y destrezas motrices 

que le permitan mantener el cuerpo sano. 

Se observa que la carga sobre las competencias investigativas está 

presente en las 3 etapas, sin embargo, es en la primera donde se hace especial 

énfasis sobre la investigación, misma que se manifiesta en el plan curricular 

expuesto. A continuación, se presenta la siguiente tabla. 

 

Tabla 3 

Asignaturas del campo disciplinar de Ciencias Sociales: 

Asignaturas del campo disciplinar de Ciencias Sociales 
Primer semestre Desarrollo de habilidades para la investigación 
Segundo semestre Análisis histórico universal 
Tercer semestre Análisis histórico de México 
Quinto semestre Sociedad, economía y política del México actual 

 

Nota: Programa de bachillerato 2019, UAEH 

 

Ahora bien, se ha planteado el esquema curricular y modelo educativo de la 

Escuela Preparatoria No. 1, no obstante que se ha diseñado toda una estructura 

pedagógica no ha sido posible la adquisición de las habilidades investigativas, el 

problema es recurrente, los alumnos aún presentan deficiencias en sus trabajos 

de investigación, así como proyectos académicos, problemas como: 
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• Bajo nivel de comprensión lectora 

• Escaso conocimiento del manejo de la información, 

• Bajo nivel de búsqueda de información científica 

• Recurrente la acción de búsqueda de información social y periodística 

• Bajo nivel de síntesis 

• Escaso conocimiento sobre protocolo de investigación 

• Bajo nivel de selección de la información. 

 

Ante este panorama se hace necesario analizar y conocer cuáles son los 

factores que inciden con mayor fuerza en la adquisición de habilidades 

investigativas, si la variable aprendizaje significativo es de peso o en su caso 

cuáles son esos elementos que están presentes para que dichas habilidades no 

se desarrollen de la mejor manera en los alumnos de la Escuela Preparatoria No. 

1 

Para ejemplificar, se presentan las siguientes gráficas que muestran las 

asignaturas bajo estudio y su trayectoria en el año 2022. 
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Gráfica 1 

Índice de reprobación entre primero y segundo parcial, asignatura Análisis 

Histórico de México 

 

Nota: Elaboración propia con datos de Control Escolar de la Escuela Preparatoria 

No. 1 

 

En esta gráfica se observa que hay un incremento en el índice de 

reprobación del primer parcial en todos los grupos, sin embargo, ya para el 

segundo parcial existe una recuperación en dicho índice, lo cual indica que existe 

una mejoría. Lo que aún no se sabe con precisión, es si fue por el tipo de 

evaluación o por una estrategia pedagógica. 

En la siguiente gráfica, se muestra el histórico de 60 grupos de la 

asignatura Análisis Histórico Universal. 
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Gráfica 2 

Índice de reprobación entre primero y segundo parcial, asignatura Análisis 

Histórico Universal 

 

Nota: elaboración propia con datos de Control Escolar de la Escuela Preparatoria 

No. 1 

En esta gráfica, se muestra la misma tendencia, un incremento en el índice 

de reprobación del primer parcial y una recuperación en el segundo parcial; la 

misma conjetura, no se sabe cuáles son los factores que incidieron en dicha 

recuperación.  

En la tercera gráfica, se muestra la asignatura sociedad, economía y 

política del México actual.  
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Gráfica 3 

Índice de reprobación entre primero y segundo parcial, asignatura Sociedad 

Economía y política del México actual 

 

Nota: elaboración propia con datos de Control Escolar de la Escuela Preparatoria 

No. 1 

 

Se observa que sigue la misma trayectoria, un incremento en el índice de 

reprobación del primer parcial y una recuperación hacia el segundo parcial. 

Con los datos anteriores no se puede dimensionar del todo el bajo nivel de 

adquisición de las habilidades investigativas, sin embargo, al no existir 

investigaciones al respecto, no hay datos con qué corroborar este supuesto, es 

por ello la importancia de esta investigación, ayudará a presentar datos que 

expongan las causales de que los alumnos de la Escuela Preparatoria No. 1 de la 

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo no tengan habilidades investigativas 

o en su caso en qué nivel de adquisición se encuentran y cómo es el manejo de 

esa competencia. 
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1.2 Preguntas de Investigación 

1.2.1 Pregunta General 

¿Cómo se relacionan las habilidades investigativas con el aprendizaje 

significativo en los estudiantes del Área de Ciencias Sociales de la Escuela 

Preparatoria No. 1 de la UAEH? 

1.2.2 Preguntas específicas  

¿Cómo se vinculan las habilidades investigativas en el desarrollo de 

aprendizajes significativos en el Área de Ciencias Sociales de la Escuela 

Preparatoria No. 1 de la UAEH? 

¿Cómo se desarrollan las habilidades investigativas en los estudiantes para 

el desarrollo de aprendizajes significativos en los estudiantes de la Escuela 

Preparatoria No. 1 de la UAEH? 

¿La adquisición de habilidades investigativas generan competencias de 

solución de problemas en las asignaturas de ciencias sociales de la Escuela 

Preparatoria No. 1 de la UAEH? 

1.3 Objetivos de Investigación  

1.3.1 Objetivo General.  

Analizar las Habilidades Investigativas y su relación con el aprendizaje 

significativo en los estudiantes del Área de Ciencias Sociales de la Escuela 

Preparatoria No. 1 de la UAEH  
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1.3.2 Objetivos Específicos.  

Identificar las Habilidades Investigativas que se vinculan para el desarrollo 

de aprendizajes significativos en el Área de Ciencias Sociales de la Escuela 

Preparatoria No. 1 de la UAEH. 

Analizar el desarrollo de las Habilidades Investigativas en los estudiantes 

para el desarrollo de aprendizajes significativos en los estudiantes de la Escuela 

Preparatoria No. 1 de la UAEH? 

Describir la relación de habilidades investigativas con las competencias de 

solución de problemas en las asignaturas de ciencias sociales de la Escuela 

Preparatoria No. 1 de la UAEH? 

1.4 Supuesto de Investigación  

Si existe una correlación entre habilidades investigativas y aprendizajes 

significativos en los estudiantes del área de ciencias sociales de la Escuela 

Preparatoria No. 1 de la UAEH esto repercutirá favorablemente en la adquisición 

de competencias investigativas en su trayectoria académica. 

1.5 Justificación  

Las habilidades investigativas y su impacto en el aprendizaje significativo, 

sin lugar a dudas es un pendiente formativo en los estudiantes debido a que el 

desarrollo de la habilidad de investigación está definido como un proceso de 

desarrollo individual que conduce a niveles más altos para realizar investigaciones 
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útiles (Moore, Crozier & Kite, 2012; Trostle, 1992). Prueba de ello significó la 

necesidad de permanecer en cuarentena y encerrados, la contingencia inicia en 

2019 y para los años 2020 y 2021, dan inicio uno de los momentos más difíciles 

para México y el mundo, originado por el COVID 19 (terrible virus contagioso y 

mortal en un principio); a nivel mundial exhibió lo poco preparados que estaban los 

países para tal circunstancia de salud e hizo evidente, la poca preparación de los 

estudiantes en ambientes “puramente investigativos” y virtuales, la toma de 

decisiones de parte de los países líderes, fue de manera forzada, y muy 

accidentada, los indicadores más confiables, fueron presentados por la OCDE a 

través de una evaluación mundial, que es  llamada PISA (Programa para la 

Evaluación Internacional de los Estudiantes), ésta se lleva a cabo cada tres años 

en distintos países a jóvenes de 15 años, la intención es estandarizar la forma de 

medir lo que saben los estudiantes en comprensión de lectura, matemáticas y 

ciencia, así como las habilidades con que cuentan para utilizar dicha información, 

esto caracteriza el modelo mundial de estandarización. Y que claramente pueden 

ayudar a reconocer áreas de oportunidad, para México los resultados no son 

alentadores (OCDE, 2019): 

• Los estudiantes mexicanos obtuvieron un puntaje bajo el promedio OCDE 

en lectura, matemáticas y ciencias. En México, solo el 1% de los 

estudiantes obtuvo un desempeño en los niveles de competencia más altos 

(nivel 5 o 6) en al menos un área (Promedio OCDE: 16%), y el 35% de los 

estudiantes no obtuvo un nivel mínimo de competencia (Nivel 2) en las 3 

áreas (promedio OCDE: 13%) 
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• En la educación primaria 3 de cada 10 profesores no tiene título de estudios 

superiores. 

• A escala nacional el 40% de los docentes no concluyó los programas de 

capacitación. 

• De los profesores de preparatoria o equivalente el 59.8% no obtuvo el nivel 

ideal en las pruebas oficiales. 

• Los profesores de enseñanza primaria reciben un salario 33% más bajo que 

el promedio de la OCDE. 

• Sólo 2 de cada 10 alumnos de educación media superior tienen nivel 

satisfactorio o sobresaliente en matemáticas. 

• En todos los niveles 33.9% de los estudiantes tiene conocimientos 

insuficientes en lectura y comunicación. 

A lo anterior se le puede agregar, la falta de continuidad de los programas 

de desarrollo, la agenda política en turno, la infraestructura insuficiente y el tiempo 

que dedican los estudiantes ya que ocasiona que, al presentar la realización de un 

trabajo intelectual, posibilita el constante riesgo de que se haga de una forma 

inapropiada, debido a que resulta una tarea improductiva y muy proclive al 

abandono, y a él se suma desaliento y frustración. El saber estudiar y la utilización 

de las técnicas de estudio, también son dotadas por el modelo en turno y eso 

incluye (debería) las habilidades investigativas, y resultan fundamentales a la hora 

de realizar las actividades. Si observamos los contenidos del currículo escolar 

tradicional, enseguida se constata que estuvo centrado en la adquisición del 

conocimiento útil y de habilidades básicas e instrumentales o de conocimientos 
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recientes; pero aprender a resolver problemas, tomar decisiones, utilizar 

eficazmente los recursos de aprendizaje y aprender a pensar o aprender a 

aprender son estrategias de aprendizaje que surgen con menos periodicidad y que 

será motivo si dichas habilidades las tiene el alumno. Los escolares no mejoran 

espontáneamente su forma de estudiar.  

El alumnado emplea de forma asistemática el método "ensayo-error", sin 

una reflexión posterior explícita sobre la conveniencia de los procedimientos del 

trabajo intelectual. Por otra parte, un elevado número de estudiantes, creen que 

estudiar es sinónimo de leer, repetir y memorizar. Lo importante del proceso 

educativo no es recordar mecánicamente una serie de contenidos presentados por 

el profesor a través de una clase convencional, sino capacitar para que el alumno 

aprenda significativamente. Parece evidente que el objetivo básico de todo 

estudiante debiería ser "aprender a aprender" o “aprender significativamente”.  

Lo que permite establecer que las técnicas de aprendizaje son útiles y 

necesarias para esto, ya que permiten gestionar y procesar la información que 

debe alcanzarse y establecer un puente entre esa nueva información y lo que el 

alumnado ya conoce. Pero las técnicas por sí solas no garantizan el dominio de 

las estrategias de estudio. Las situaciones de enseñanza-aprendizaje deben 

favorecer el análisis sobre cuándo, cómo y porqué se utiliza una determinada 

técnica, para que se pueda considerar formalmente que se están realizando 

estrategias de estudio. El factor relevante que permitirá al alumnado adquirir 

estrategias de aprendizaje será la forma en que se desarrollen las suyas propias, y 



 
 

 
 

47 

no sólo las técnicas concretas que se enseñan. Tradicionalmente los profesores 

se preocuparon demasiado por el qué se aprende y se enseña, descuidando el 

cómo aprenden los escolares y un elevado porcentaje de docentes incluso 

mantiene la creencia de que las habilidades de estudio no hay que enseñarlas, 

sino que se desarrollarán independientemente al madurar aquellos. Ante este 

contexto, explicar la falta de interés y profundidad en usar habilidades 

investigativas, redunda en que no forman parte de un acto “empírico” y por el otro 

lado usar el intelecto se direcciona a aprender de memoria. 

Las técnicas de estudio que se aplicaron durante muchos años, y que aún 

hoy se mantienen en muchas aulas como únicas, están identificadas con el 

aprendizaje memorístico y es motivo para saber si eclipsan las habilidades 

investigativas. Los objetivos de estas técnicas buscan el refuerzo de la 

memorización en la adquisición de conocimientos, sin que la comprensión sea 

referente principal. Han pasado ya varios años y la distinción diacrónica entre 

habilidades y técnicas, continua, donde las técnicas de estudio van más dirigidas 

al aprendizaje memorístico que al aprendizaje significativo, no guardan relación 

alguna con la temática ni con el contexto del currículum educativo, por lo que, de 

ser eficaces, resultan difícilmente transferibles a otras áreas escolares y es ésta 

concentración de actos y conceptos que mina las acciones de contar con 

habilidades investigativas, quedando un proceso que hasta hoy incide en solo 

buscar, copiar e imprimir, y claro es que a esto no puede llamarse investigación.   
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La estrategia de desarrollar la habilidad investigativa es por sí misma más 

propositiva, y encierra dentro de ella un plan de acción o una secuencia de 

actividades perfectamente organizadas, favoreciendo un aprendizaje significativo, 

motivado e independiente. Entendiéndose así, ayuda a enlazar directamente el 

enfoque cognitivo actual de los procesos didácticos (que dedicaron mucho 

esfuerzo a descubrir conexiones entre procesos de aprendizaje) y de la 

instrucción. 

Ante este panorama, se hace de vital importancia estudiar e investigar 

cómo las habilidades investigativas se dan en los centros de educación media 

superior de la universidad autónoma del estado de hidalgo, ya que a partir de allí 

se podrán proponer estrategias de aprendizaje, capacitaciones más específicas e 

incluso se podrá reestructurar las competencias presentadas en la currícula y 

modelo educativo de la UAEH. 

Asimismo, se convierte en un parteaguas en la Institución, ya que no existe 

una investigación de esta naturaleza en la educación media superior, lo cual 

fortalece y tiene pertinencia científica el presentar un estudio con el enfoque de las 

competencias investigativas, así como las habilidades desarrolladas por el alumno 

en ese rubro. 
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Capítulo II. Estado de la Cuestión 

 

2.1. Preliminares del Estado de la Cuestión  

Este apartado constituye un marco de referencia para abordar las temáticas 

que se desarrollan en el actual proyecto de investigación, donde se incluyen 

investigaciones realizadas por autores que permiten afinar la construcción del 

objeto de estudio. Se realizó un análisis sistemático y la valoración de una serie de 

conocimientos generados en torno a las habilidades investigativas y aprendizajes 

significativos en el periodo de 2011 al 2019 en el contexto local, nacional e 

internacional. Se localizaron autores preocupados por las diferentes problemáticas 

educativas que conlleva el desarrollo de habilidades investigativas en los 

diferentes niveles escolares. 

La búsqueda se realizó en bases de datos de revistas electrónicas como La 

Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal 

(Redalyc), Scientific Electronic Library Online (SciELO), Sistema Regional de 

Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, 

España y Portugal (Latindex), Scopus, así como en buscadores de Google 

académico y Biblioteca digital de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. 

Se analizaron diversos documentos científicos de los cuales más de la 

mitad son de origen internacional y en una menor cantidad corresponden al ámbito 

nacional, lo que pone a la vista, la escasa producción en el panorama nacional y el 

escenario local. En cuanto a la geografía de la producción revisada, pertenecen a 

países de América Latina como Colombia, Educador, Cuba, Perú, Venezuela, 
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Argentina, Chile y México; y también del continente europeo con el país de 

España. 

Se han realizado estudios desde diversos enfoques teóricos y 

metodológicos; van desde el área de la salud, hasta las ciencias sociales. Dichos 

estudios se sustentan en un conjunto articulado de bases teóricas dentro de las 

cuales está el enfoque histórico cultural y dentro de ella la categoría Zona de 

Desarrollo Próximo, la teoría de la actividad, la teoría de la formación planificada y 

por etapas de las acciones mentales. Otra línea es sobre los procesos curriculares 

de la educación media superior, los aprendizajes basados en problemas, la 

sistematización de habilidades para las carreras técnicas, etc. 

Uno de los orígenes que marca la literatura científica en la introducción de 

este concepto en la formación del estudiante de educación media superior no se 

ubica en los inicios  de la educación profesional, sino que se ubica para el siglo 

XIX con el surgimiento del modelo educativo alemán que a decir de Rodríguez 

(2014), exhibe el sentimiento de que la fuerza real de la nación alemana residía en 

su espíritu y su cultura; de ahí que se hizo énfasis en el desarrollo intelectual de su 

educación en todos los niveles, cuya énfasis más evidente era la investigación y, 

en particular, la investigación pura. 

Entre las décadas de 1930 y de 1960 del siglo XX, el surgimiento de estas 

propuestas de Investigación-Acción y la Pedagogía no directiva como tendencias 

pedagógicas, propiciaron respectivamente una visión de la formación investigativa 

a partir de:  
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1. La investigación como medio y forma de organizar la actividad de 

aprendizaje, y  

2. La investigación como un recurso que facilita el aprendizaje. 

Desde esta arista, la Investigación-Acción según propuesta de Zúñiga 

(2016), el proceso de enseñanza aprendizaje se estructura a partir de situaciones 

de interés para los participantes tomando en consideración los siguientes pasos: 

• La formulación de problemas por los propios estudiantes con la 

participación del profesor, 

• La búsqueda de soluciones, y 

• La prueba de soluciones. 

El aprendizaje, por tanto, es consecuencia lógica del propio trabajo de 

investigación sobre la práctica de aquel que lo efectuó. En dicho proceso 

investigativo se integran como participantes, tanto el profesor como los 

estudiantes, lo que rompe con la contraposición tradicional entre alumno-profesor. 

Con relación a la Pedagogía no directiva Zúñiga (2016) señala que la 

participación del estudiante en la investigación científica propicia un aprendizaje 

vivencial significativo relacionado con la búsqueda y enriquecimiento del 

conocimiento. De esta manera, la investigación científica como recurso de 

aprendizaje posibilita la expresión de las potencialidades creativas del estudiante 

en el planteamiento de hipótesis y estrategias para la búsqueda de solución 
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científica a los problemas, al mismo tiempo que promueve el desarrollo del interés 

cognoscitivo y la responsabilidad en la actuación. 

Otra de las tendencias con aportes significativos lo constituye la Teoría 

Crítica de la Enseñanza que propone que existen vías, formas, sistemas de 

enseñanza que favorezcan el desarrollo de estrategias intelectuales, métodos, 

habilidades que permitan al individuo de manera independiente y con eficiencia, 

orientarse y resolver los disímiles y complejos problemas que exige esta época de 

desarrollo científico-técnico. (Hernández, 2000) 

Debe apuntarse que estas tendencias pedagógicas no se encontraban 

ajenas a problemáticas sociales, por lo que la incorporación de la formación para 

la investigación en la educación media superior es una manera de contribuir con la 

misión social de las instituciones educativas, las cuales debían promover entre 

otros aspectos: 

• El respeto a la cultura y la historia, el diálogo intercultural, la tolerancia y la 

empatía, la participación ciudadana y la democracia. 

• El desarrollo humano a través de la gestión del conocimiento de manera 

eficiente y permanente. 

• El desarrollo integral de los individuos para toda la vida, desde diferentes 

perspectivas: humanista, científico, técnico, estético y ético. 

Otros estudios sobre formación y desarrollo de habilidades investigativas en 

el estudiante de bachillerato se han orientado esencialmente hacia: a) La 
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definición del concepto de habilidades investigativas, b) La determinación de las 

tipologías de habilidades investigativas y c) La fundamentación psicológica, 

pedagógica y didáctica de las habilidades investigativas. 

2.2. Principales tendencias de las habilidades investigativas 

El análisis de la literatura ha permitido identificar algunas de las tendencias 

que han caracterizado el proceso de formación y desarrollo de habilidades 

investigativas. Dentro de estas pueden citarse la relación de las habilidades 

investigativas con el proceso de formación de educandos, constituye una de las 

motivaciones actuales de diversas investigaciones (Pérez & López, 1999; López, 

2001; Chirino, 2002; Guerrero, 2007; Machado et al., 2008; Carrillo-Larco & 

Carnero, 2013). Los autores mencionados incluyen estudios sobre la formación 

investigativa que van desde la educación inicial o de pregrado hasta algunas 

profesiones (medicina, educación, etc.), lo anterior ha arrojado estudios 

diagnóstico y propuestas de estrategia para la formación de investigadores. 

Este aspecto se divide en tres posiciones:  

• La primera es donde los investigadores identifican la relación entre un 

determinado modo de actuación profesional y las habilidades investigativas 

que permiten su desarrollo;  

• La segunda es donde se establece una relación entre la lógica del método 

científico y la formación del estudiante. Esta tendencia conlleva a la 

definición conceptual de las habilidades investigativas y a su clasificación. 
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• La tercera es la formación investigativa desde la lógica de desarrollo de 

habilidades. Esta es una tendencia que se contrapone a la lógica de 

contenidos y a la incorporación de pasos a seguir (Moreno, 2005), o lo que 

sería, la formación investigativa basada en el aprendizaje de teorías. Esta 

idea se vincula al enfoque por competencias, ya que establece sus 

principios: aprender a aprender y aprender a hacer, así como con la 

tendencia pedagógica del Constructivismo. Es aquí donde se fundamenta e 

integran los componentes formales y procesuales de la investigación desde 

una visión sistémica entre conocimientos, habilidades y valores. 

La fundamentación pedagógica y didáctica en los trabajos revisados se 

asumen desde las teorías Histórico-cultural de Vygotsky, de la Actividad de 

Leóntiev, de la Formación Planificada y por Etapas de las Acciones Mentales de 

Galperin y el Constructivismo, esencialmente. De igual forma se adoptan 

tendencias pedagógicas tales como la Investigación-Acción y la Teoría Crítica de 

la Enseñanza, todo lo cual permite la formación y el desarrollo de habilidades 

investigativas como una vía para optimizar el aprendizaje desde la concepción de 

un proceso científico, dialógico, productivo, participativo, creativo, reflexivo-crítico, 

que van en busca de una visión holística de la realidad educativa y social. 

En aras de identificar un primer marco de reflexión teórica sobre las 

tendencias que han caracterizado el proceso de formación y desarrollo de 

habilidades investigativas deben considerarse: 
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1. Los criterios de la UNESCO acerca del vínculo investigación-bachillerato, 

donde las habilidades investigativas permiten la aprehensión del método 

científico y su aplicación práctica en la solución de contradicciones de los 

ámbitos académico y productivo. 

2. Las tendencias pedagógicas de Investigación-Acción, la Teoría Crítica de la 

Enseñanza y la Pedagogía no directiva como bases históricas 

fundamentales. 

3. El análisis de los aportes de las investigaciones educativas realizadas: la 

definición y determinación de tipologías de las habilidades investigativas. 

4. La actualidad de la Investigación-Acción en las investigaciones 

pedagógicas que se orientan a la formación y desarrollo de habilidades 

investigativas en el pregrado. 

5. Los aportes de las teorías Histórico-cultural, de la Actividad, del 

Constructivismo, de la Formación Planificada y por Etapas de las Acciones 

Mentales. 

2.2.1. Las habilidades investigativas y los enfoques metodológicos 

En los últimos tiempos, el desarrollo de habilidades relacionadas con los 

procesos investigativos forma parte de los retos educativos modernos, sobre todo, 

en lo relacionado a docentes, alumnos y currícula. En ese sentido, dichos estudios 

han arrojado resultados sobre el crecimiento y desarrollo de tales habilidades, 

mismas que se presentan a través de actividades o proyectos para dar solución a 

los problemas surgidos en la sociedad. Al respecto, la Unesco y la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) manifiestan que el avance de 
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la investigación científica aún es pobre y los resultados alcanzados no son 

significativos (Fernández, 2022). Es así como se señala, que, pese a la existencia 

de expertos en el campo de la formación en investigación, todavía hay un reducido 

desarrollo conceptual y metodológico asociado al modo de enseñar, al modo de 

aprehender la investigación de modo didáctico (Guerrero, citado por Martínez y 

Márquez, 2014). En tal sentido, si no existe una precisión conceptual, más aún se 

advierte un problema en el ejercicio del desarrollo de tales habilidades en los 

estudiantes. 

Una primera aproximación expone que el desarrollo de las habilidades 

investigativas se inicia en la etapa escolar y trasciende al espacio universitario, es 

así como se ha encontrado una investigación en México que señala la necesidad 

de promover el desarrollo de las destrezas para las labores y la educación 

axiológica orientada a la vida, por consiguiente debe orientarse el fomento del 

ejercicio investigativo de los alumnos que cursan estudios de nivel medio superior 

para favorecer en su formación integral (Reyes, 2013). 

Por otro lado, sobre la literatura científica existente en relación con la 

categoría de estudio, se debe afirmar que existen investigaciones que caracterizan 

o conceptualizan la categoría habilidades investigativas sobre todo en el ámbito 

educativo (Chirino, 2002; Martínez y Márquez, 2014), pero aún son insuficientes, 

así como se ha podido notar que en algunos casos se exigen más en ciertas 

carreras como en Medicina o en Educación (Martínez y Márquez, 2014). Por otra 

parte, se ha observado que hay una tendencia a caracterizar desde las 

habilidades investigativas a modo de vínculo a aspectos relacionados con estas 
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como son las habilidades para la investigación, habilidad de investigación (López, 

2001) o habilidades científico – investigativas (Chirino, 2002). Al realizar la 

búsqueda sistemática, se han encontrado variedad de documentos que explicitan 

el concepto; sin embargo, debe señalarse que tiene un sesgo en relación con el 

concepto de tales, en muchos casos se orientan mayormente al desarrollo o 

formación de aquellas (Vásquez & Viteri, 2015; Bravo & Illescas, 2016; López et 

al., 2017; García et al., 2018; Alfaro & Estrada, 2019; González & Turpo, 2020). 

Con relación al párrafo anterior, se debe señalar que el proceso de revisión 

de la literatura permite señalar que en la actualidad no se precisa de una fuente 

que haya realizado la búsqueda de información sobre la categoría de estudio en el 

ámbito educativo del nivel medio superior, siguiendo una metodología de revisión 

sistemática. En ese sentido, se han encontrado una diversidad de artículos 

relacionados con la categoría de estudio, pero se orientan a la valoración de tales 

habilidades como el sentido de transversalidad para formar en investigación.  

Dicho estudio fue realizado por los autores Martínez y Márquez (2014), en 

el cual se enfoca en la identificación de los bases teóricas y conceptuales que 

favorecen el estudio y progreso de las habilidades investigativas a partir de la 

revisión sistemática propuesta. Los autores afirman sobre las publicaciones 

revisadas que se orientan ampliamente a la formación inicial investigativa, 

existiendo entonces un vacío en torno a la conceptualización del desarrollo de 

habilidades investigativas. Por consiguiente, hasta el momento no se ha hallado 

un estudio sistematizado sobre las habilidades investigativas en la educación 

media superior con el enfoque aquí propuesto. 
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Después de realizar la revisión de la literatura sobre habilidades 

investigativas, con relación a las publicaciones en las bases de datos Scielo, 

Scopus, Dialnet, Redalyc, Unirioja, UNAM, Cuba, Perú, etc., se han hallado 

importantes hallazgos que han sido relevantes mencionarlos en este apartado. En 

primer lugar, se debe indicar que después de la revisión de la literatura según los 

protocolos de la declaración Prisma5 y aplicado los criterios de inclusión y 

exclusión se llegaron a obtener diversos artículos procedentes de las bases de 

datos antes mencionadas. De la misma forma, se ha encontrado que gran parte de 

las publicaciones de Cuba, sobre todo las que aparecen en las revistas Conrado y 

Universidad y Sociedad de los años 2016 al 2020, siguen una metodología 

preponderantemente cualitativa.  

En cuanto a la metodología utilizada en las publicaciones, se puede 

observar que estas dan cuenta de dos enfoques fundamentales cuantitativo y 

cualitativo en más del 50%. Respecto al planteamiento de las investigaciones del 

enfoque cuantitativo, estas presentan el diseño de investigación cuasiexperimental 

o no experimental, el alcance en la mayoría de casos, el uso de instrumentos que 

han cumplido con la validez y confiabilidad a través de pruebas como Alfa de 

 
5 El carácter iterativo del proceso de desarrollo de una revisión sistemática. La conducción de una 

revisión sistemática es un proceso complejo que implica numerosos juicios y decisiones por parte de 
los autores. Con el fin de minimizar el riesgo de sesgo en el proceso de la revisión, estos juicios y 
decisiones no deberían estar influidos por los resultados de los estudios incluidos en la revisión. El 
conocimiento anticipado que los autores puedan tener de los resultados de los estudios 
potencialmente elegibles podría, por ejemplo, influir en la pregunta que la revisión trata de responder, 
en los criterios de selección de los estudios, en la elección de las comparaciones que se van a 
analizar o en los resultados que se van a reportar en la revisión. Dada la naturaleza retrospectiva de 
las revisiones, es muy importante que los métodos que utilice la revisión se establezcan y se 
documenten a priori. La publicación previa del protocolo, tal como ocurre en las revisiones Cochrane, 
reduce el impacto de los sesgos inherentes al autor y promueve la transparencia acerca de los 
métodos y del proceso, además de evitar revisiones redundantes. 
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Cronbach, KR-20 y la prueba de Esfericidad de Barlett y el análisis factorial 

exploratorio Kayser-Meyer-Olkin (KMO) para dar consistencia y validez al 

instrumento previo a su aplicación, también se consideró el juicio de expertos.  

Estos hallazgos se advierten en el estudio de García (2019), quien en su 

investigación cuasiexperimental realiza la validación del instrumento cuestionario 

mediante las pruebas mencionadas para explorar las competencias investigativas 

de los estudiantes, lo cual garantiza mayor exactitud y confiabilidad en los 

resultados obtenidos. Otro estudio es el de García et al. (2018), en el cual para 

verificar las habilidades comunicativas e investigativas se utilizan como 

instrumentos la rúbrica y la prueba, los cuales se validaron mediante el juicio de 

expertos. 

Ahora bien, en cuanto a los conceptos asociados a habilidades 

investigativas, se ha podido apreciar que las habilidades investigativas son 

concebidas como habilidades para la investigación y destrezas investigativas y 

centradas en el ámbito de la investigación formativa o de la formación 

investigativa. Siendo así, existen diferentes posiciones y un interés marcado por 

los investigadores en establecer deslindes conceptuales en los estudios. Lo 

hallado se corrobora con lo afirmado por Vázquez et al. (2020), quienes plantean 

que la investigación formativa es una herramienta fundamental para orientar el 

proceso educativo y dentro de ese espacio subyacen las habilidades 

investigativas, por lo cual se valen de la estrategia de Aprendizaje basado en 

problemas orientados a proyectos (ABPOP), asimismo que la formación 

profesional debe estar articulada con la investigación formativa.  
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Otra de las investigaciones que se advierte, es la realizada por Ricetti y 

Gómez (2019), quienes plantean una propuesta de desarrollo de habilidades para 

la investigación con el fin de formar una micro cultura investigativa, partiendo de la 

idea de investigar y aprender a hacerlo se vincula directamente con la aplicación 

en la solución de los problemas recurrentes en el espacio laboral, lo cual resulta 

gratificante porque es hacer una investigación-acción, típicamente de las áreas de 

ciencias sociales, sobre todo Educación. En el mismo sentido, se debe indicar que 

de los artículos revisados se advierte el desarrollo de las mencionadas habilidades 

y las implicancias que tiene en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

investigativo, así como los beneficios y el modo como se realiza el proceso de 

adquisición de competencias investigativas. 

Con relación a las recomendaciones advertidas en los estudios, es 

relevante indicar que algunas investigaciones incluyen recomendaciones u 

orientan sobre aquello para promover el desarrollo de las habilidades 

mencionadas en los estudiantes de distintos niveles educativos que van desde el 

preescolar hasta el universitario  o de posgrado, ello a partir de los datos 

brindados en las publicaciones encontradas en América Latina como se puede 

apreciar en los estudios de García et al. (2018), quienes afirman que la 

investigación formativa garantiza el desarrollo de las habilidades investigativas; 

por otro lado es conveniente considerar la orientación del desarrollo de las 

habilidades investigativas desde la perspectiva tecnológica como se señala en el 

estudio de Estrada et al. (2017), en el cual se recomienda que la virtualización de 
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la formación en tales habilidades debe considerar tres aspectos: tecnológicos, 

pedagógicos y organizativos. 

Otra recomendación se encuentra en el estudio de González y Achiong 

(2019), quienes recomiendan el rol profesor-tutor, por cuanto es efectivo, ya que la 

relación entre ambos permite orientar al educando en el desarrollo de las 

actividades investigativas de tal manera que contribuye en la sistematización de 

tales destrezas. En el mismo sentido, las principales recomendaciones, se centran 

en las inversión en el recurso humano, la práctica constante de la formación en 

habilidades investigativas, su virtualización, el fortalecimiento de la tutoría en la 

enseñanza investigativa, el fomento de la cultura por la ciencia, las implicaciones y 

conexiones con la formación profesional, aplicación de estrategias metodológicas 

y sobre todo la orientación al estudiante desde una perspectiva inter, multi y 

transdisciplinaria acorde con los cambios que exige la sociedad actual. 

Las publicaciones sobre habilidades investigativas en América Latina desde 

enero de 2015 hasta agosto de 2020 muestran una producción baja. Asimismo, 

sobre las habilidades investigativas se han observado diferentes concepciones 

como competencias investigativas, habilidades para la formación en investigación, 

habilidad que forma parte de la investigación formativa y también se conciben 

como destrezas investigativas. Por otra parte, se ha encontrado que las 

publicaciones han precisado enfoques de investigación cuantitativo como 

cualitativo y un buen porcentaje de las publicaciones no precisan un diseño 

metodológico con tal denominación, más bien su abordaje se advierte en el uso de 

métodos que siguen los lineamientos de la investigación científica.  
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Respecto a los elementos conceptuales relacionados con habilidades 

investigativas, se parte desde el concepto que asumen los autores de los textos 

seleccionados, las implicaciones de la formación investigativa, el desarrollo de 

tales habilidades, el proceso educativo de la investigación y los beneficios del 

componente investigativo en su formación profesional. 

Respecto a las recomendaciones, los investigadores señalan que se debe 

invertir en el recurso humano, virtualizar los cursos de metodología de 

investigación, se debe fortalecer la tutoría, fomentar la cultura por investigar y 

considerar la conexión entre la formación profesional y la investigación formativa. 

Por todo lo anterior, se recomienda realizar más investigaciones sobre 

habilidades investigativas para conocer las diferentes perspectivas que se 

pudiesen adoptar para desarrollarlas en los estudiantes, de tal manera que se 

pueda seguir una metodología. 
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Capítulo III. Fundamentos teóricos que sustentan el estudio 
 

3.1 Estrategias de aprendizaje 

En las investigaciones y estudios se ha generalizado el término estrategia, 

ya que éste se relaciona con otros conceptos ligados a la administración como 

procedimiento, destreza, cualidad, disposición, técnica, método, etc. La diferencia 

entre estos estriba en gran medida de las concepciones que establecen los 

propios autores. No obstante, en casi todas las definiciones prevalece el hecho de 

que las estrategias se emplean de forma consciente y con una intención. 

Por lo anterior, para abordar el tema de las estrategias de aprendizaje se 

considera necesario esclarecer algunas explicaciones relacionadas con el 

concepto. Camarero (2018) comenta que las estrategias de aprendizaje son un 

conjunto de técnicas que permite al estudiante elegir, recuperar y organizar los 

conocimientos de manera moderada y que lo motiva a realizar un determinado 

propósito, mismo que va acorde a la situación educativa que tenga que confrontar.  

De esta manera, las estrategias de aprendizaje son conductas que el 

estudiante extiende durante su proceso de aprendizaje y que, al final, influyen al 

decodificar la información que debe subsumir. Esta explicación parece definir dos 

elementos fundamentales de lo que es y representa una estrategia de aprendizaje. 

Primero, los métodos que el estudiante desarrolla mientras aprende, ello con el 

propósito de prepararse para un fin, segundo, esta información se vincula con una 

actividad específica y la procesa para alcanzar una estructura que le permitirá 

ejecutar exitosamente una acción, tarea o actividad. 
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Ahora bien, las estrategias de aprendizaje son empleadas de manera 

independiente e individual por cada estudiante, con el fin de adquirir su propio 

aprendizaje y a su propio ritmo; a través de la obtención, recopilación y 

restauración de la información para incrementar su desempeño académico. Él 

resuelve cuándo y por qué asimilar cierta información que le servirá para 

solucionar problemáticas de su vida cotidiana o académica. 

Se puede decir entonces, que las estrategias de aprendizaje son acciones 

que ejecuta el estudiante para aprehender el conocimiento, captar mejor la 

información y conseguir que ésta sea significativa. (Flavell, 2014). Al igual que el 

docente, el estudiante se debe programar propósitos claros y bien especificados 

para que tenga total conocimiento de lo que puede alcanzar con esa información; 

así más dirigir su aprendizaje de manera tradicional hay que orientarlo en la 

planificación de su tarea, de manera que él logre expresar sus objetivos de 

aprendizaje, establezca metas y desafíos que lo conduzcan a valorar sus 

conocimientos y reconocer su avance. 

En este sentido, un aprendizaje perdura cuando el estudiante se involucra 

en el proceso, al momento que tiene la capacidad de transformar el contenido de 

enseñanza, de tal manera que adquiere sentido, percibe los beneficios del material 

en estudio, lo explica, interrelaciona con sus conocimientos, los argumenta, emite 

juicios de valor. (Harlen, 2013). 

Asimismo, las estrategias de aprendizaje son continuidades de 

procedimientos o planes alineados a la adquisición de metas de aprendizaje, 

mientras que las instrucciones específicas dentro de la secuencia se designan 



 
 

 
 

65 

cualidades de aprendizaje. En este caso, las estrategias serían procedimientos de 

nivel superior que contendrán desiguales tácticas o técnicas de aprendizaje.  

De lo expuesto se concluye, que estrategia se refiere a las actividades u 

operaciones mentales que realiza el estudiante para mejorar el aprendizaje y que 

éstas tienen un carácter intencional e implican, por tanto, un plan de acción. 

(García, 2012) 

 

3.2 El aprendizaje 

Los procesos de aprendizaje son procesos extremadamente complejos en 

razón de ser el resultado de múltiples causas que se articulan en un solo producto. 

Sin embargo, éstas son multifactoriales. A pesar de esto, el modelo educativo 

imperante en el mundo occidental tiende a ignorar o minimizar aquellos 

relacionados con las habilidades investigativas. Sin embargo, como resultado de la 

revolución educativa del siglo XX, a partir del surgimiento del constructivismo y del 

aprendizaje significativo, se ha abierto un nuevo horizonte en la educación ya que 

dicha habilidad ha tomado un papel como uno de los aspectos fundamentales a 

ser considerados en la formación integral del estudiante. Como es tradicional, en 

las ciencias sociales, se suelen definir constructos teóricos con los cuales trabajar 

y que no siempre son sencillos de llevar a la práctica. 

En cuanto al aprendizaje, este adquiere diferentes conceptos según los 

puntos de vista o enfoques que se adopten por ejemplo desde la psicología, la 

sociología, biología, etc. Así, tenemos que el aprendizaje es un cambio 

permanente de la conducta según; de igual manera, existe la idea de que el 



 
 

 
 

66 

aprendizaje permite incorporar información externa para procesarla en la mente y 

luego traducirla en desempeños, dominios o competencias. Finalmente, el 

aprendizaje constituye un proceso de asimilación de conocimiento. 

Un paso fundamental en la comprensión del proceso de aprendizaje son 

aquellos aspectos que giran alrededor de él como: el sociocultural, psíquico y 

neurobiológico. Desde esta perspectiva, todo aprendizaje se inicia como un 

proceso de interacción social entre el aprendiz y su objeto de aprendizaje, o entre 

un sujeto con sus pares en un contexto social y cultural determinado; luego se 

pasa a un proceso psicológico que responde a las condiciones motivacional, 

actitudinal e intencional del sujeto hacia el aprendizaje. Por tanto, ya en la mente 

del sujeto, el aprendizaje se convierte en un proceso bioquímico de interacciones 

sinápticas donde se forman las estructuras que le permiten convertir la información 

en conocimiento y desarrollar competencias y capacidades. (Puente 2017). 

Durante las tres últimas décadas, muchos especialistas en educación 

consideraron que esta consistía en un proceso cognitivo basado en el 

procesamiento de la información, donde la actividad mental, como expresión del 

aprendizaje se da gracias a la existencia de conocimientos previos, el nivel, la 

cantidad y calidad de la acumulación de estos, los cuales articulándose de una 

manera creativa son generadores de pensamiento productivo (Woolfolk, 2016). 

A esto se suma el considerar que el aprendizaje es el resultado de la 

interacción social por medio de esfuerzos cooperativos dirigidos hacia metas 

compartidas (Salomon, 2018). Esta concepción, implicó un considerable avance 

con respecto a muchas de las consideraciones de los modelos educativos del siglo 



 
 

 
 

67 

XX, pero resultó ser insuficiente para poder explicar el porqué de las dificultades 

del aprendizaje. 

Para 1960, Bruner consideró que el aprendizaje involucra tres procesos, 

que son casi simultáneos: la adquisición (que implica información nueva o un 

refinamiento de la información ya existente), la transformación (que implica el 

manipular el conocimiento para ajustarlo a las nuevas tareas) y la evaluación (para 

comprobar si la manera en que manipulamos la información es la adecuada). Para 

lograr esto, el proceso educativo debe tener en cuenta la predisposición del 

individuo hacia el aprendizaje, lo que de una u otra manera implica el carácter 

emocional con que se asume el aprendizaje en sí mismo. La adquisición, 

transformación y evaluación, implican una acumulación de experiencias que son 

interpretadas y “comprendidas”, las cuales están inseparablemente unidas a lo 

que las personas son y sienten (Bisquerra, 2015). 

Desde esta perspectiva, el aprendizaje, sólo es posible en un entorno 

social, en el que se construyen las estructuras de conocimiento denominadas 

“competencias”, las cuales son cada vez más complejas en tanto se maneje cada 

vez más información. Así, el proceso de aprendizaje desde la Teoría sociocultural 

incluyó, cuatro puntos esenciales, (Vygotsky, 2005) 

• El desarrollo cognitivo, el cual varía de una persona a otra, así como de una 

cultura a otra.  

• La interacción social, la cual posibilita el crecimiento cognitivo de un 

individuo gracias al aprendizaje guiado dentro de la Zonas de Desarrollo 
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Próximo (Rico, 2009), lo que permite a los aprendices la construcción del 

conocimiento.  

• La socialización, donde se da la construcción de procesos psicológicos 

individuales como el habla social, lo que permite la comunicación. 

• El papel de los adultos, quienes transmiten “herramientas” cognitivas en 

función de facilitar la adaptación intelectual dentro de la cultura que los 

aprendices deben internalizar. 

Desde una concepción constructivista y cíclica del aprendizaje, se deduce 

que ocupan el mismo lugar varios procesos cognitivos u operaciones mentales 

organizadas y coordinadas que se interrelacionan a partir de la conducta del sujeto 

ante una tarea de razonamiento o resolución de problemas, y que operativamente 

funcionan como las metas a alcanzar por las estrategias de aprendizaje que utiliza 

dicho sujeto.  

Así, se entienden las estrategias de aprendizaje como actividades 

propositivas que se reflejan en las cuatro grandes fases del procesamiento de la 

información  

 

ü La fase de ADQUISICIÓN de la información, con estrategias 

atencionales     exploración y fragmentación) y estrategias de 

repetición.  

ü La fase de CODIFICACIÓN de la información: estrategias de 

elaboración y estrategias de organización. 
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ü La fase de RECUPERACIÓN de la información: estrategias de 

búsqueda en la memoria (búsqueda de codificaciones y de indicios), 

estrategias de generación de Respuesta (planificación y preparación de 

la respuesta escrita).  

ü La fase de APOYO al procesamiento se divide en: estrategias 

metacognitivas (autoconocimiento y de automanejo), estrategias 

afectivas (autoinstrucciones, autocontrol, y contradistractoras), sociales 

(interacciones sociales), y motivacionales (motivación intrínseca, 

motivación extrínseca y motivación de escape), (Camarero, 2018). 

3.3. El aprendizaje significativo 

La teoría del aprendizaje significativo propuesta de David P. Ausubel en 

1963 en un contexto en el que, ante el conductismo imperante, se planteó como 

alternativa un modelo de enseñanza/aprendizaje basado en el descubrimiento, 

que privilegiaba el activismo y postulaba que se aprende aquello que se descubre. 

Ausubel entiende que el mecanismo humano de aprendizaje por excelencia para 

aumentar y preservar los conocimientos es el aprendizaje receptivo significativo, 

tanto en el aula como en la vida cotidiana.  

El aprendizaje significativo comprende la adquisición de nuevos significados 

y que trabaja en forma dialéctica, ya que éstos a su vez, son producto del 

aprendizaje significativo. El surgimiento de nuevos significados en el alumno 

refleja la culminación de un proceso de aprendizaje significativo. La esencia de 

este aprendizaje significativo reside en que las ideas expresadas están 

relacionadas de modo no arbitrario, no sustancial (no al pie de la letra) con lo que 
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el alumno ya sabe, es decir, lo que ya posee en su estructura de conocimientos. 

De esta forma, el aprendizaje significativo presupone que el alumno manifieste 

una actitud hacia este, es decir, una disposición para relacionar, no parcialmente, 

sino sustancialmente, el material nuevo con su estructura cognoscitiva (historial de 

información), así, el material que aprende será potencialmente significativo para él, 

ya que le será posible relacionarlo más fácilmente con su estructura de 

conocimiento de modo intencional y no al pie de la letra (Ausubel, 1961ª). 

Una de las razones de que se desarrolle en los alumnos una simpatía hacia 

el aprendizaje repetitivo con relación a la materia potencialmente significativa 

consiste en que aprenden por simple experiencia, que las respuestas 

esencialmente correctas que carecen de correspondencia literal con lo que les han 

enseñado no son válidas para algunos profesores. 

Con lo anterior, puede desarrollarse en los alumnos una actitud para 

aprender por repetición si están sometidos a demasiada presión como para 

ponerse sueltos y libres, en vez de admitir y remediar gradualmente su falta 

original de comprensión genuina, tenderán a repetirla sin realizar alguna 

correlación o crítica al respecto. En estas circunstancias parece más fácil o 

importante crear la impresión falsa de haber entendido con sencillez, 

aprendiéndose de memoria unos cuantos términos u oraciones clave, que tratar de 

comprender el significado de éstos.  

Los profesores suelen olvidar que los alumnos pueden inclinarse 

marcadamente al uso de términos abstractos que den la apariencia de propiedad, 

aunque la comprensión de los conceptos fundamentales de hecho no exista. Que 
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la tarea de aprendizaje sea o no potencialmente significativa (intencionada y 

sustancialmente relacionable con la estructura cognoscitiva del alumno) es asunto 

un poco más complejo que el de la actitud hacia el aprendizaje significativo. En 

última instancia, depende obviamente de dos factores principales que intervienen 

en el establecimiento de esta clase de relación; es decir, tanto la naturaleza del 

material que se va a aprender como la de la estructura cognoscitiva del alumno en 

particular. 

El tipo básico de aprendizaje significativo es el aprendizaje de 

representaciones, el cual consiste en hacerse del significado de símbolos, solos 

(generalmente palabras) o de lo que éstos representan. Después de todo, las 

palabras solas son símbolos convencionales o compartidos socialmente, cada uno 

de los cuales representa un objeto, acontecimiento, situación o concepto unitarios 

u otro símbolo de los dominios físico, social e ideológico. Pero para cualquier 

sujeto lo que un símbolo significa, es primero algo completamente desconocido 

para él: algo que tiene que aprender.  

Al proceso mediante el cual se sustenta lo anterior, se le llama aprendizaje 

de representaciones, y este significa que el proceso por el que las palabras 

nuevas vienen a representar para él los objetos o ideas correspondientes a las 

que se refieren aquellas (sus referentes); esto es, las palabras nuevas vienen a 

significar para él las mismas cosas que los referentes o a producir el mismo 

contenido cognoscitivo de éstos.  

Se explica entonces, que la idea sobre el aprendizaje significativo que 

trabajó Ausubel es que el conocimiento verdadero solo puede nacer cuando los 
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nuevos contenidos tienen un significado a la luz de los conocimientos que ya se 

tienen. Es decir, que aprender significa que los nuevos aprendizajes conectan con 

los anteriores; no porque sean lo mismo, sino porque tienen que ver con estos de 

un modo que se crea un nuevo significado. 

Con esta perspectiva, el conocimiento nuevo encaja con el conocimiento 

viejo, pero este último a la vez, se ve reconfigurado por el primero. Es decir, que ni 

el nuevo aprendizaje es asimilado del modo literal en el que consta en los planes 

de estudio, ni el viejo conocimiento queda inalterado. A su vez, la nueva 

información asimilada hace que los conocimientos previos sean más estables y 

completos. 

Por tanto, la teoría de la asimilación permite entender el eje fundamental del 

aprendizaje significativo: cómo los nuevos conocimientos se integran a los viejos.  

Entones la asimilación ocurre cuando una nueva información es integrada en una 

estructura cognitiva más general, de modo que hay una continuidad entre ellas y la 

una sirve como expansión de la otra. 
 

2.4. El aprendizaje sociocultural 

Es importante iniciar a partir de la propuesta de las teorías constructivistas y 

es que éstas tienen sus raíces en Piaget y se enfocan en el carácter activo del 

aprendiz, quien interactúa con el entorno ya sea solo o con otros; el aprendizaje 

entonces es la construcción y la reorganización de las estructuras del 

conocimiento resultantes (Compernolle & Williams, 2013). 

Como señala Cobb (2004), estas teorías se apoyan en supuestos 

epistemológicos, dichos supuestos están sobre la base de que el constructivismo 



 
 

 
 

73 

también adopta las ideas de contexto social, estructuras de pensamiento y 

lenguaje. Por su parte, Scribner, (2017) identificó tres aspectos clave del 

acercamiento sociocultural a la cognición humana. Explicó que la cognición está 

culturalmente mediada por artefactos materiales y semánticos como por ejemplo 

las herramientas y los signos, y que estos elementos están constituidos 

socialmente, es decir, están diseñados para satisfacer las necesidades humanas y 

evolucionan al existir cambios a nivel sociocultural que impactan en el aprendizaje 

de los estudiantes. De esta manera, se ancla la propuesta de Vygotsky sobre el 

aprendizaje sociocultural de los estudiantes. 

Es así, como la teoría sociocultural de Vygotsky coloca en el centro de 

atención la participación proactiva de los estudiantes que se están formando y su 

relación con el entorno que les rodea, siendo el desarrollo cognoscitivo el 

resultado del proceso colaborativo con su contexto social. Mazzarella, (2001) 

sostenía que los niños desarrollan paulatinamente su aprendizaje mediante la 

interacción social, de esta forma adquieren nuevas habilidades cognoscitivas que 

le servirán al irse integrando a un modo de vida escolar, social y familiar. 

Por su parte, aquellas actividades que se realizan de forma compartida con 

otros estudiantes permiten a los educandos que interioricen las estructuras de 

pensamiento y de información que obtienen de la sociedad que les rodea, y al 

paso del tiempo terminarán por apropiarse de dichas estructuras simbólicas. 

Según la teoría propuesta por Vygotsky, los estudiantes más avanzados del 

grupo, desempeñan el papel de apoyo, dirección y organización del aprendizaje de 
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los educandos de menor rango o nivel; este proceso irá avanzando y dejará de 

solicitar ayuda en la medida en el que él pueda ser capaz de dominar diversas 

competencias y adquiera las habilidades necesarias que le permitan desempeñar 

roles y acciones tendientes a solucionar problemas, no sin antes haber 

interiorizado ciertas estructuras de aprendizaje. En el caso de los estudiantes de 

menor nivel, esta orientación resulta más efectiva cuando a raíz de la interacción 

logran llegar a la zona de desarrollo proximal (ZDP), la cual se entiende como un 

camino que genera puentes entre lo que ya son capaces de hacer (aprendizajes 

obtenidos) y lo que todavía no pueden conseguir por sí solos (Rodríguez, 2016). 

Un ejemplo de ello es aquel estudiante que se encuentra en la ZDP para 

emprender una tarea o acción en concreto y ya se ubica a lograr dicha ejecución 

de manera independiente, pero le falta integrar conceptos o ideas a su 

pensamiento. Es aquí donde entran los educandos de mayor nivel y generan la 

ayuda para ejecutar la acción de manera eficaz. En este sentido, en la medida en 

que la colaboración, la supervisión y la responsabilidad del aprendizaje están 

cubiertas, el estudiante será capaz de avanzar en lograr competencias y 

habilidades dado que ya ha interiorizado las estructuras base del aprendizaje 

primario, así, podrá integrar a lo largo de su formación nuevos conocimientos y 

aprendizajes. 

De acuerdo con la teoría sociocultural de Vygotsky, el desarrollo cognitivo 

de los individuos se encuentra directamente relacionado con la interacción social 

en el marco de la cultura dominante, es decir, que responde al proceso de 
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socialización, se comprende, pues, que el desarrollo de la persona es 

consecuencia de la socialización. 

 

3.4.1 Características de la teoría sociocultural 

Estos elementos parten del método genético-comparativo y el método 

experimental-evolutivo, y exponen cuatro ámbitos de análisis (Pozo, 2004): 

• Filogenético, relativo al origen de las funciones psicológicas humanas como 

especie; 

• Histórico sociocultural, relativo al contexto de inserción del sujeto; 

• Ontogenético, relativo a la evolución biológica y sociocultural y, 

• Micro genético, relativo a las características psicológicas particulares del 

individuo.  

 

Con lo anterior, se comprende que el individuo atraviesa por un proceso de 

aprendizaje desde una perspectiva evolutiva y que esta toma en cuenta el 

contexto símbolos y signos que median entre el proceso de aprendizaje dado por 

la interacción social y el propio desarrollo del individuo, poniendo especial énfasis 

en el lenguaje. 

Pone en evidencia la importancia de las relaciones del sujeto con la 

sociedad ya que considera que la comprensión del desarrollo cognitivo sólo es 

posible si se atiende a la cultura en que se desenvuelve el estudiante. Y que los 

patrones de pensamiento y aprendizaje responden a una construcción social y no 

a una condición innata del sujeto. En tal sentido, el conocimiento es fruto de la co-

construcción donde participan tanto el individuo como el grupo social y reconoce 
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que existen habilidades mentales innatas (como la percepción, la atención y la 

memoria), pero su desarrollo se posibilita en la interacción social. 

3.4.2 Conceptos básicos de la teoría sociocultural 

La teoría sociocultural de Vygotsky está sustentada en los siguientes 

conceptos fundamentales; las funciones mentales pueden ser superiores o 

inferiores, siendo que las funciones mentales inferiores se refieren a aquellas 

funciones con las cuales nace cada individuo, y las funciones mentales 

superiores son aquellas que se adquieren o desarrollan mediante la interacción 

social (Pozo, 2003). 

Ahora bien, el paradigma sociocultural establece tres ideas pedagógicas 

fundamentales que se relacionan con la significación e interiorización de los 

conocimientos. La primera idea afirma que el desarrollo humano es 

interdependiente del proceso de aprendizaje, esto significa que el ser humano 

requiere de este tipo de interacción para su desenvolvimiento intelectual. 

La segunda idea se basa en el uso de herramientas como una amplificación 

de las capacidades de consciencia. Las herramientas, o también referida por 

Vygotsky como signos, ayudan a adquirir nuevas o mejores habilidades como lo 

son la memoria, la atención y la resolución de problemas. 

La tercera idea indica que el aprendizaje formal precede al desarrollo 

intelectual. En este sentido, el aprendizaje dirigido como en el caso de la 

educación formal constituye la base para formar y profundizar en los procesos del 

intelecto (Wertsch, 2003). 
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Con lo anterior, se expone que el aprendizaje involucra no solamente 

convertirse en miembro de una comunidad, ni tampoco construir conocimiento a 

varios niveles de pericia como participante, sino también hacer que el alumno 

interiorice su aprendizaje para poder resolver problemáticas en el ámbito social y 

académico. 

Si bien es cierto que el aprendizaje conlleva transformaciones tanto a nivel 

personal como social, entonces la relevancia desde este punto de vista sobre el 

aprendizaje escolarizado es comprender cómo la escuela transforma al estudiante 

a través de la adquisición de información y del desarrollo de competencias y 

habilidades. 

Vygotsky, considera que el aprendizaje es uno de los mecanismos 

fundamentales del desarrollo, en su opinión, la mejor enseñanza es la que está 

contextualizada, expone también que el modelo de aprendizaje se relaciona con el 

contexto y que este ocupa un lugar central, de esta manera, la interacción social 

se convierte en el motor del desarrollo. De igual manera, introduce el concepto de 

zona de desarrollo próximo de la cual ya se ha hablado y que esta es la distancia 

entre el nivel real de desarrollo y el nivel de desarrollo potencial, así, para que sea 

efectivo el aprendizaje del estudiante, tiene que estar presente la realidad cultural 

o realidad social y la capacidad de este para generar sus propios aprendizajes. 

La importancia del rol que desempeña la cultura en el aprendizaje y las 

aportaciones que hace al crecimiento de los estudiantes, influye directamente en 

su proceso fundamental de aprendizaje, lugar donde se originan las primeras 

funciones de la vida, desde el nacimiento hasta a la adquisición de las habilidades 
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como el habla, la escritura y el proceso de socialización, siendo capaz de 

adaptarse a nuevos contextos a medida que avanza y evoluciona. 

Es por ello por lo que, al hablar de la cultura, se debe tomar en cuenta la 

diversidad que existe entre ellas, tal como lo expresa Vygotsky (2018): "ningún 

conjunto de capacidades cognoscitivas es necesariamente más "avanzado" que 

otro; en lugar de ello, representan formas alternativas de razonamiento o 

"herramientas de adaptación", que ha evolucionado debido a que permiten los 

niños adaptarse con éxitos y con valores y tradiciones culturales...".  

Dentro de esta teoría también se encuentra el lenguaje como elemento 

crucial para el desarrollo cognoscitivo y se esboza como el encargado de 

proporcionar el medio para expresar ideas y plantear preguntas, las categorías y 

los conceptos para el pensamiento y los vínculos entre el pasado y el futuro. 

Vygotsky destacó la función del lenguaje en el desarrollo cognitivo, ya que 

consideraba que bajo la forma de habla privada (hablarse a uno mismo) el 

lenguaje orienta el desarrollo cognoscitivo que es el esfuerzo del estudiante para 

guiarse. 

La Zona de Desarrollo Próximo, que ha sido definida como: La distancia 

entre el nivel real de desarrollo determinado por la capacidad de resolver   

independientemente el problema y el nivel de desarrollo potencial determinado a 

través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración 

con otro compañero más capaz”. Lev Vygotsky ve la interacción con los 

compañeros como un modo efectivo de desarrollar habilidades y estrategias. 

Sugiere que los profesores deberían utilizar ejercicios de aprendizaje en los que 
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los niños menos competentes se desarrollen con ayuda de los alumnos más 

habilidosos en la Zona de Desarrollo Próximo. 

Otra de las aportaciones fundamentales de la perspectiva contextual ha 

sido el énfasis en el aspecto social del desarrollo. Esta teoría defiende que el 

desarrollo normal de los estudiantes en una cultura o en un grupo perteneciente a 

una cultura puede no ser una norma adecuada a educandos de otras culturas o 

sociedades. 

 

3.4.3 Teoría constructivista.  

Con relación a esta teoría, Alfaro y Estrada (2019) destacan que: El 

constructivismo parte de la premisa básica de la interacción entre la realidad y el 

sujeto cognoscente en la construcción de los conocimientos, sentimientos y 

conductas, enfatizando el papel de los intercambios sociales y culturales en el 

desarrollo del pensamiento. Su finalidad no es buscar explicaciones causales o 

funcionales de la vida social y humana, sino profundizar en su conocimiento y 

comprender por qué la vida social se percibe y experimenta de determinada 

manera.  Se hace referencia a la vida social que los seres humanos experimentan, 

a las experiencias y conocimientos sociales que el estudiante posee y que en lo 

posterior construirá su aprendizaje. 

El constructivismo conduce a mostrar al individuo en una tarea productiva 

constante e interconectada intrínsecamente con su ser, en un espiral de 

significación, acción e introversión que determina su cultura, y es que el aporte 

que cada individuo da a la sociedad es cultura, mediatizada por su posición 
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personal y por el entorno en el que se desenvuelve. De allí, que el constructivismo 

como teoría para entender el proceso enseñanza- aprendizaje, se base en la 

promoción y participación del desarrollo del educando en un marco sociocultural, 

articulando la información pasada de manera sistemática para comprender el 

nuevo aprendizaje que también estará sistematizado, con ello se logra acomodar 

dentro de la estructura y como resultado una interiorización del aprendizaje.  

En ese sentido, el constructivismo en la educación surge como una práctica 

socializadora de conocimientos y de productos culturales, es el medio difusor ideal 

para operacionalizar la información recibida convirtiéndose en un vehículo para 

promover nuevos aprendizajes a partir de grupos sociales, sus percepciones y 

conocimientos que los identifica. Bajo el enfoque constructivista, se vincula el 

binomio cultura-educación en un proceso inseparable que fomenta valores 

comunes entre cada uno de ellos para producir y urdir en los conocimientos 

previos del alumno, para fomentar los aprendizajes significativos en función del 

individuo y la sociedad, alejando al sujeto de ser sólo receptor de conocimientos, 

para ser un productor activo de conocimientos y saberes. 

Por esta razón la visión constructivista en la educación estimula entonces, 

procesos en el individuo y en la sociedad mediante las interacciones con la 

realidad, donde el individuo se descubre cómo ser social, al comunicarse, 

relacionarse en forma interpersonal y al nutrirse en el proceso de conocimientos, 

saberes, emociones y conductas. Estas interrelaciones, además de establecer 

nexos y enlaces con otros individuos, forman su propia identidad y los valores 

subyacentes en ellos. Por otro lado, en el plano individual, se nutren y se 
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internalizan los procesos que, en el marco del pensamiento, generan su 

desarrollo.  

Es mediante el proceso de socialización que el alumno podrá formular 

aprendizajes, organizarlos, adoptarlos a diversas situaciones que requieran 

solución, tanto a dificultades como a necesidades, es decir, que el individuo toma 

del entorno lo necesario para construir sus conocimientos. 

De esto se entiende que los aprendizajes requieren una asimilación activa, 

que incline al sujeto a transformarla, estructurándola mentalmente, bajo la acción 

mediatizada del entorno sociocultural y a través de los símbolos y signos que lo 

identifican. Estas posturas complementan la presente investigación, puesto que 

son el complejo cultural y la dinámica social, junto a las percepciones individuales 

y las experiencias previas del sujeto las que sistematizan el conocimiento para 

alcanzar aprendizajes.  

En el mismo orden de ideas, en relación con otras de las teorías que 

sustentan la investigación, esta vez se complementa con los aportes del 

Aprendizaje Significativo de Ausubel. Como se ha expuesto, este autor plantea 

una idea sobre el proceso educativo, y esa es que si tuviera que reducir a un solo 

principio el proceso educativo elegiría este: averígüese lo que el alumno ya sabe y 

actúese en consecuencia. 

En cuanto a las características de esta teoría, este autor establece las 

siguientes: 1) los nuevos conocimientos se incorporan de modo sustantivo en la 

estructura cognitiva del sujeto; 2) existe un esfuerzo deliberado del sujeto por 

relacionar los nuevos conocimientos con sus conocimientos previos y 3) el sujeto 
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se implica afectivamente en el proceso, esto es, quiere aprender porque lo 

considera valioso. 

El planteamiento presentado por Ausubel (1963), como Aprendizaje 

Significativo, está inmerso con los postulados del Constructivismo y el Paradigma 

Sociocultural, puesto que establecen como punto común los conocimientos 

previos del alumno y los mismos ya se hayan inexcusablemente en un contexto 

sociocultural. De acuerdo con lo anterior, el Aprendizaje Significativo ocurre 

cuando se intentan relacionar las nuevas informaciones obtenidas del medio, con 

las ya existentes, con los saberes previos inherentes al sujeto. Ontoria. (2002), 

establece, con relación a lo expuesto que las ideas nuevas sólo pueden 

aprenderse y retenerse útilmente si se refieren a conceptos o proposiciones ya 

disponibles, que proporcionan las bases conceptuales. 

Esta visión de las interacciones que forman y transforman la sociedad es 

fundamental para el Sistema Educativo actual, en vista de la dinámica social que 

debe enfrentar. La nueva información se combina con conocimientos previos 

propios de la cultura y el sistema de valores, creencias, normas y costumbres, 

permitiendo que se produzca una vinculación efectiva con el medio, lugar común 

del alumno y de todos los individuos. 

Ausubel (1963) habla de la interacción en el plano de las estructuras 

cognoscitivas y Vygotsky (1979) de la interacción en el plano social, pero ambos 

toman lo relevante para cada individuo como punto de partida para aprendizajes 

más complejos y para la comprensión de los mismos. Las interacciones entre los 

individuos permiten focalizar los aprendizajes y entrelazarlos, dando significación, 
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lo que conduce a la introversión de aprendizajes y generación de respuestas 

(acción, participación), pero a la vez, producen nuevos conocimientos, para 

beneficio propio y colectivo.  

Según esto se traduce en el hecho ya expuesto: todos los sujetos están 

vinculados e interrelacionados y no se puede dejar de valorar las percepciones de 

los involucrados para tener un conocimiento y una comprensión plena o en 

conjunto, de lo que influye en el ámbito sociocultural, incluido por supuesto el 

educativo. De allí que, conocer y utilizar el patrimonio sociocultural de la 

comunidad en la que se encuentra inserta la escuela, es necesario para la 

formación integral del alumno. Pero para alcanzar el desarrollo pleno del mismo, a 

la vez, se hace necesario conocer la percepción subjetiva que poseen todos los 

actores del sistema educativo, desde los diversos roles que ocupan dentro de 

este, puesto que es determinante la posición que asumen para trasladar los 

saberes propios de la comunidad a la escuela y viceversa. 
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Capítulo IV. Las habilidades investigativas 
 

4.1 Las competencias  

Al cumplirse casi 30 años de haberse iniciado el proyecto, camino y puesta 

en marcha del modelo constructivista con el enfoque por competencias en la 

educación, se pueden observar muy diversos resultados y consecuencias en 

ambos sentidos, saldos a favor y en contra. Los principales elementos que se 

realizaron con dicha puesta en marcha fueron: formación por competencias, 

planes de estudio basados en el enfoque por competencias, propuestas 

educativas por competencias, currículums, etc. 

Esta versión conlleva forzosamente un recorrido histórico, cuyo origen está 

en el verbo latín competere, (ir una cosa al encuentro de otra, encontrarse, 

coincidir),  y que Ponce (2015) expresa que a partir del siglo XV, competir 

comienza a  adquirir el significado de pertenecer a, incumbir, corresponder a. por 

su parte, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española REA (2021), 

aporta dos definiciones para el término competencia; ambos del latín competentia: 

la primera definición hace referencia a disputa o contienda entre dos o más 

personas sobre algo, oposición o rivalidad entre dos o más que aspiran a obtener 

la misma cosa (competir); y la segunda hace referencia a incumbencia, pericia, 

aptitud, idoneidad (competente). En otro sentido, Frade (2011) expresa que el 

término competencia se utilizó desde el siglo XVI y en 1960 fue utilizado por el 

Gobierno de los Estados Unidos al hacer una investigación para determinar qué 

características tenían los buenos trabajadores de algunas de sus dependencias y 

de la Agencia Central de Inteligencia. Se concluyó que los empleados exitosos no 
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sólo poseían conocimientos, sino que manejaban habilidades y destrezas que se 

plasmaron en actitudes propias que se desprendían de sus creencias, valores, 

percepciones e intuiciones; y todo esto caracterizaba a una persona competente, 

esto permitió caracterizar y definir un perfil para puntualizar criterios para 

determinados trabajos con una serie de conocimientos, habilidades, destrezas y 

actitudes propias para llevar a cabo desempeños específicos.  

Especialistas en el estudio de la temática sostienen que la noción de 

competencia se retomó más tarde en las ciencias del lenguaje, fue en 1964, 

cuando Noam Chomsky (1965) realiza una primera formulación del concepto de 

competencia en el texto current issues in linguistic theory.6 Es así como el 

concepto competencias comenzó a involucrase en la mayor parte de los estudios 

para determinar el grado de eficacia y eficiencia que se tenía en el manejo de una 

acción o actividad; lo anterior en un marco de competitividad económica dada por 

el auge y surgimiento del neoliberalismo como modelo económico. La llegada de 

las competencias a la vida educativa pasó primero como se había mencionado, 

por el área laboral, de esta forma, la educación y el mundo laboral se relacionaron, 

se encontraron en la medida de resolver necesidades que aliviaran el 

adiestramiento y capacitación de los trabajadores. La transformación se dio de 

manera violenta, ya que no había un currículo, docentes e infraestructura que 

solventará todas las necesidades de ese nuevo panorama educativo impuesto por 

el económico.  

 
6 Temas actuales de la lingüística. 
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Las vicisitudes que enfrentó este campo fueron a partir de las 

transformaciones en las formas de producción, ya que se pasó del modelo 

fordista-taylorista al modelo económico de la tecno-globalización, la economía 

informacional y la desregulación de los mercados. Las empresas actualmente 

necesitan contar con personas que posean un alto grado de flexibilidad para 

adecuarse a los nuevos procesos laborales y ajustar su desempeño a los 

requerimientos del cliente (Tobón, 2008).  

Bajo este contexto internacional, México para 1990, implementa su primer 

ensayo educativo y crea el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 

(CONALEP) para ello, se establecieron los primeros contactos con los modelos 

basados en competencias de Canadá, Estados Unidos, Francia e Inglaterra y 

posteriormente de Australia (Thierry, 2004).  

La formación basada en competencias se inicia en México, a partir del 

diagnóstico efectuado a la capacitación, aunado a los cambios que se registraban 

en el entorno debido a la presión de las relaciones económicas y en el mercado de 

trabajo; es así como surge en 1993 el Proyecto de Modernización de la Educación 

Técnica y la Capacitación (PMETyC), que la Secretaría de Educación Pública y del 

Trabajo y Previsión Social iniciaron de manera conjunta, con el propósito de 

establecer las bases que permitieran reorganizar las distintas formas de 

capacitación de la fuerza laboral, elevar los programas de formación y promover 

una mejor vinculación entre la oferta educativa y las necesidades de calificación 

de la población trabajadora y las empresas.  
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Para la ejecución del proyecto, el Gobierno de México creó en 1995, el 

Consejo de Normalización y Certificación de Competencia Laboral (CONOCER) 

(Ibarra, 1996). Para cerrar y dejar el concepto Tobón (2008) explica que desde 

una perspectiva del Pensamiento Complejo concibe las competencias como: 

procesos complejos en los cuales los individuos actúan de forma creativa ante 

problemas de su vida cotidiana, con el fin de darles solución; para lo cual integra el 

saber ser, el saber conocer y el saber hacer, considerando su  contexto, las 

necesidades personales los procesos de incertidumbre, con autonomía intelectual, 

conciencia crítica, creatividad y espíritu de reto, asumiendo las consecuencias de 

los actos y buscando el bienestar humano.  

 

Finalmente, la SEP en el Plan de Estudios 2011 de Educación Básica, 

expresa que una competencia es la capacidad de responder a diferentes 

situaciones, e implica un saber hacer (habilidades) con saber (conocimiento), así 

como la valoración de las consecuencias de ese hacer (valores y actitudes). 

Buscar la habilidad investigativa, es citar constantemente la competencia que la 

contenga. 

 

4.2 La formación investigativa 

 

El objetivo de la formación investigativa tiene que ver con difundir 

información existente y favorecer que el estudiante la incorpore como 

conocimiento, es decir, desarrolle las competencias básicas para el aprendizaje 



 
 

 
 

88 

permanente y necesario para la actualización del conocimiento y desarrollo de 

habilidades. Bajo esta perspectiva, se traza el camino de la formación en la 

investigación y esta a su vez, es dirigida y orientada por un docente, y los agentes 

investigadores son estudiantes.  

Uno de los primeros pasos para la incorporación de esta habilidad 

investigativa en los programas académicos, es que tanto profesores como 

estudiantes posean una formación básica en metodología de la investigación, es 

por ello que se ha impuesto en la currícula de la educación básica en México. En 

un primer paso, se plantea que, para la obtención de dicha habilidad, se debe 

comprender que la investigación tiene clasificaciones, y en lo general se puede 

dividir en tres tipos: documental, básica o pura y aplicada; sin embargo, la 

investigación básica y la aplicada tienen una etapa de investigación documental.  

Algunas actividades tradicionales que programan los docentes en los 

cursos o asignaturas contribuyen a la investigación formativa; sin embargo, los 

profesores no son conscientes de ello. Por ejemplo, en la preparación de 

seminarios y monografías en los que los estudiantes tienen que presentar la 

información actualizada de un tema en particular, se utiliza la metodología de 

investigación. Esto era evidente en la era pre-internet porque los estudiantes 

acudían a las bibliotecas a revisar la información disponible; ahora con el uso de 

internet estas actividades han sufrido deformaciones debido a que el estudiante ya 

no reflexiona sobre la información y la fuente de donde obtuvo del dato, se ha 

limitado en la mayoría de las ocasiones a la acción de copiar y pegar.  
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4.2.1 Clasificación de las habilidades investigativas 

 

Dentro de las clasificaciones más generales de las habilidades 

investigativas se encuentran:  

• Habilidades básicas de investigación que son habilidades propias de la 

ciencia particular y de la metodología de la investigación pedagógica 

(López, 2001). 

• Habilidades para problematizar, teorizar y comprobar la realidad objetiva 

(Chirino, 2002). 

• Habilidades de percepción, instrumentales, de pensamiento, de 

construcción conceptual, de construcción metodológica, de construcción 

social del conocimiento y metacognitivas (Moreno, 2009). 

• Habilidades investigativas de mayor integración para la enseñanza de la 

educación media superior tales como: solucionar problemas profesionales, 

modelar, ejecutar, obtener, procesar, comunicar información y controlar 

(Machado et al., 2008). 

 

En la tabla 4 se muestra la clasificación de las habilidades investigativas por 

autores 
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Tabla 4 

Clasificación de las habilidades investigativas por autores 

AUTORES 

López 2001 Chirino 2002 Moreno 2005 Machado et al 
2008 

Habilidades 
básicas de 
investigación 

Habilidades 
para 
problematizar 

Habilidades de 
percepción 

Solucionar 
problemas 
(profesionales) 

Habilidades propias 
de la ciencia 
particular 

Habilidades 
para teorizar 

Habilidades 
instrumentales Modelar 

Habilidades propias 
de la metodología 
de la investigación 
pedagógica 

Habilidades 
para comprobar 
la realidad 
objetiva 

Habilidades de 
pensamiento Ejecutar 

    
Habilidades de 
construcción 
conceptual 

Obtener 

    
Habilidades de 
construcción 
metodológica 

Procesar 

    
Habilidades de 
construcción social del 
conocimiento 

Comunicar 
información 

    Habilidades 
metacognitivas   

 

Nota: elaboración propia a partir de Martínez & Márquez (2014). 

 

En la primera clasificación se establece una relación entre la formación 

profesional y las habilidades investigativas. El análisis se realiza en una visión 

desde lo más general hacia lo más particular, a partir de las relaciones que se 

establecen entre disciplinas y asignaturas de una carrera. 
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Las habilidades básicas de investigación hacen alusión a las relaciones 

multidisciplinarias que se establecen en el currículo. Y están representadas por 

habilidades lógicas del pensamiento (análisis- síntesis, comparar, abstraer y 

generalizar) (observar, describir, comparar, definir, caracterizar, ejemplificar, 

explicar, argumentar, demostrar, valorar, clasificar, ordenar, modelar y comprender 

problemas) y las habilidades docentes generales (realizar búsqueda de 

información y las comunicativas) (López, 2001). 

Las habilidades propias de la ciencia particular se refieren a las relaciones 

interdisciplinarias del currículo. Están representadas en aquellas habilidades que 

tomando en consideración las bases del método científico y con un carácter 

interdisciplinar deben desarrollar las diferentes áreas del conocimiento. (López, 

2001) 

Por su parte, las habilidades propias de la metodología de la investigación 

pedagógica poseen una mirada mucho más transdisciplinar ya que son aquellas 

habilidades de carácter general que se corresponden con el conocimiento de los 

paradigmas y enfoques de la investigación, la epistemología de la investigación y 

el estudio, descripción y justificación de los métodos de investigación, las cuales 

constituyen las habilidades esenciales a desarrollar en el proceso de formación del 

profesorado (López, 2001). 
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Tabla 5 

Clasificación de las Habilidades Investigativas según López 

Habilidades básicas de 
investigación 

Análisis- síntesis, comparar, abstraer , 
generalizar, observar, describir, comparar, 
definir, caracterizar, ejemplificar, explicar, 
argumentar, demostrar, valorar, clasificar, 
ordenar, modelar, comprender problemas 

Habilidades docentes 
generales 

Realizar búsqueda de información  
Las comunicativas 

Habilidades propias de la 
ciencia particular 

Están representadas en “aquellas habilidades 
que tomando en consideración las bases del 
método científico y con un carácter 
interdisciplinar deben desarrollar las diferentes 
áreas del conocimiento”. 

Habilidades propias de la 
metodología de la investigación 
pedagógica 

Son aquellas habilidades de carácter general 
que se corresponden con el conocimiento de 
los paradigmas y enfoques de la investigación, 
la epistemología de la investigación y el 
estudio, descripción y justificación de los 
métodos de investigación, las cuales 
constituyen las habilidades esenciales a 
desarrollar en el proceso de formación del 
profesorado 

 

Nota: Elaboración propia a partir de López (2001). 

 

En cuanto a esta clasificación, la autora intenta un acercamiento entre la 

lógica del método científico y la formación del profesional de la educación desde 

un enfoque dialéctico materialista. Para Chirino (2002), la problematización se 

asocia a la realidad educativa, entendida como la percepción de contradicciones 

esenciales en el contexto de actuación profesional pedagógica, mediante la 

comparación de la realidad educativa con los conocimientos científicos y valores 



 
 

 
 

93 

ético- profesionales que tiene el sujeto, lo que conduce a la identificación de 

problemas profesionales pedagógicos. 

 

La habilidad investigativa se relaciona con mirar una realidad educativa ya 

que se liga con la acción profesional en el campo laboral y también con el nivel 

superior de su formación. Esta propuesta constituye una alternativa sobre la 

formación del educando y por supuesto ayuda a reflexionar sobre los problemas 

de la realidad educativa en México. 

 

Tabla 6 

Clasificación de las Habilidades Investigativas según Chirino 

Habilidades para 
problematizar   Habilidades para teorizar la 

realidad educativa   
Habilidad para 
comprobar la 
realidad educativa 

Se asocia a la realidad 
educativa, entendida como 
la percepción de 
contradicciones  esenciales 
en el contexto de actuación 
profesional pedagógica. 

  Representa “la búsqueda, 
aplicación y socialización 
de los conocimientos 
científicos esenciales  

  Corresponde con la 
verificación 
permanente del 
proceso y los 
resultados de la 
aplicación de 
propuestas 
educativas  

 

Nota: Elaboración propia a partir de Chirino (2002) 

 

Para Chirino (2002) esta clasificación, responde a un perfil de habilidades 

investigativas, donde se agrupan de manera interrelacionada las diferentes 

habilidades que constituyen un eje central de la formación investigativa. Esta 
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propuesta es el resultado del criterio de un grupo de expertos y se sustenta en la 

teoría constructivista desde un profundo reconocimiento al papel activo de los 

estudiantes en la construcción individual y social del conocimiento. 

Los tres primeros grupos reúnen habilidades asociadas a procesos 

cognitivos desde la siguiente clasificación: habilidades de percepción, 

instrumentales y de pensamiento, (Moreno, 2005). En los núcleos siguientes, se 

incorporan al perfil habilidades cuya forma de planteamiento revela ampliamente el 

enfoque constructivo desde el que es entendida la práctica de la investigación y 

que se sustenta en la teoría constructivista, misma que ya fue explicada en este 

trabajo, se trata entonces, de exponer a las habilidades investigativas como una 

construcción metodológica que el estudiante del nivel medio superior debe realizar 

para superar problemas de índole académico, social, político, histórico, etc.  

En el último núcleo se hace referencia a las habilidades metacognitivas que 

expresan metafóricamente haber alcanzado la mayoría de edad intelectiva, la cual 

se refleja en la forma en que el investigador puede autorregular los procesos y los 

productos que genera mientras produce conocimiento. (Moreno, 2005) 
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Tabla 7 

Clasificación de las Habilidades Investigativas según Moreno 

Clasificación por grupo Habilidades Investigativas 
Habilidades asociadas a procesos 
cognitivos 

Habilidades de percepción 
Habilidades instrumentales 

Habilidades de enfoque constructivo 

Habilidades de construcción conceptual 
Habilidades de construcción 
metodológica 

Habilidades de construcción social del 
conocimiento 

Habilidades metacognitivas 
Expresan metafóricamente haber 
alcanzado la "mayoría de edad 
intelectual" (HI) 

 

Nota: Elaboración propia a partir de Moreno (2005). 

 

Para Moreno (2005), esta clasificación está sustentada en una concepción 

piramidal donde se estructura un sistema de habilidades a partir del 

reconocimiento de solucionar problemas profesionales como la habilidad 

investigativa de mayor grado de integración; mientras que modelar, ejecutar, 

obtener, procesar, comunicar y controlar se definen como invariantes o acciones 

principales de la habilidad integradora. 

Con lo anterior, la habilidad investigativa no sólo sirve para solucionar 

problemas profesionales, sino que se define como también como el dominio de la 

acción tendiente a la solución de situaciones sociales y del entorno a través de 

utilizar el recurso de la metodología de la ciencia. (Machado et al., 2008), Esto es 

posible mediante la ejecución de los siguientes elementos: 
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• Modelar: observar la situación; precisar los fines de la acción; establecer 

dimensiones e indicadores esenciales para ejecutar la acción; anticipar 

acciones y resultados. 

• Obtener: localizar; seleccionar; evaluar; organizar; recopilar la información. 

• Procesar: analizar; organizar, identificar ideas claves; reelaborar la 

información, comparar resultados.  

• Comunicar: analizar la información; seleccionar la variante de estilo 

comunicativo según el caso; organizar la información; elaborar la 

comunicación. 

• Controlar: observar resultados; comparar fines y resultados; establecer 

conclusiones esenciales; retroalimentar sobre el proceso y los resultados de 

la acción. 

 

Esta propuesta posee una fuerte relación con las teorías de la Actividad de 

Leóntiev y de la Formación Planificada de las Acciones Mentales de Galperin, 

teniendo en cuenta que se basa esencialmente en: 1) la identificación de un 

sistema de acciones y operaciones que componen la actividad investigativa y 2) la 

derivación de la actividad investigativa en un sistema de acciones que van desde 

las más complejas a las de menor grado de complejidad.  
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Figura 1 

Clasificación de las Habilidades Investigativas según Machado 

 

Nota: Elaboración propia a partir de Machado (2008). 

 

Existen dos direcciones esenciales que han caracterizado las 

clasificaciones: la primera se orienta hacia el desarrollo de habilidades 

investigativas con relación a un modo de actuación profesional ya sea específico o 

generalizado; mientras que la segunda se distingue por la implementación de las 

teorías constructivista y metacognitiva que se enfoca hacia el marco educativo e 

individual con énfasis en situaciones de su entorno. 

Aprender, por tanto, es uno de los principales procesos que permiten a los 

seres vivos ser capaces de adaptarse a los cambios que pueden producirse en el 

entorno, se aprende a reaccionar, a seleccionar de lo que puede gustar de aquello 

que no, saber qué es cada cosa y cómo funciona el mundo. En los seres 
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humanos, se emplea gran parte de la vida en formarse y aprender, creando 

instituciones como la escuela, y es aquí donde se han elaborado los diferentes 

modelos de aprendizaje, cuyo propósito es entender los mecanismos y procesos 

que se siguen para aprender y cómo hacer uso de los mismos para intentar 

mejorar el sistema educativo. 

 

4.3 Habilidades investigativas y las habilidades formativas 

 

La habilidad es una disposición natural o adquirida en un campo 

determinado del comportamiento o del conocimiento, es una capacitación 

intelectual que una vez activada facilita el aprendizaje y la ejecución de una tarea. 

Figueroa (2017), considera que, las habilidades investigativas, como la 

observación, clasificación e inferencia, habilidades para el análisis, la síntesis, la 

elaboración de trabajos de investigación, establecidas como habilidades primarias 

son indefectibles para la enunciación de hipótesis; y también la estructuración de 

definiciones operacionales, la manipulación de variables, la interpretación de datos 

y concluir a partir de las mismas son las habilidades superiores necesarias, 

elementos conceptuales establecidos por Robert Gagné.  

Sumando las habilidades investigativas a los procesos en la investigación 

formativa buscan familiarizar a los estudiantes con la cultura científica y de 

investigación. Esto se puede lograr cuando el proceso, las metodologías y las 

técnicas útiles en el proceso de capacitación se reconocen y aplican en diferentes 

contextos en los estudiantes durante la vida de la asignatura (Tejada, 2010). El 
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concepto de investigación formativa se entiende como una estrategia pedagógica 

en la formación profesional del educando, donde el objetivo es estimular sus 

habilidades de investigación para que puedan ser aplicables en su contexto, como 

la resolución de problemas, realizar un análisis sobre una situación específica, la 

aplicación de metodologías para reconocer deficiencias o situaciones e 

implementar mejoras desde varias perspectivas que permitan comprender el 

problema (Obregón, 2021).  

Es necesario reconocer cuál es la diferencia entre la investigación formativa 

y la capacitación en investigación, para establecer claridad en su uso. Como se 

señaló, la investigación formativa puede entenderse como una estrategia 

pedagógica para formar estudiantes en habilidades de investigación, orientada a 

su capacitación profesional. Por otro lado, la formación en investigación se 

entiende como el ejercicio de investigación en el sentido estricto del término.  

Cualquiera de los dos tipos, se ponen en práctica los conocimientos 

adquiridos para realizar un proyecto de investigación y encontrar una solución 

(Parra, 2016). Sin embargo, es importante tener en cuenta que ambos conceptos 

no están lejos uno del otro. La combinación de estos dos elementos es necesaria 

para la consolidación de la función de investigación, compuesta por la enseñanza 

de la investigación y la formación pedagógica de la investigación.  

También es importante reconocer que la investigación es la idea central de 

toda esta interacción dinámica y debe entenderse como un proceso social donde 

la construcción colectiva del conocimiento es su base. La investigación debe 

establecerse a través del diálogo y la discusión en grupos y comunidades 
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científicas. La diversidad de ideas y puntos de vista proporciona una capacitación 

completa que fomenta la investigación formativa (Restrepo, 2021).  

Comprender la investigación formativa como una estrategia pedagógica 

ayuda al estudiante en su camino de investigación debido a que la investigación 

se asume como un centro transversal en el proceso de capacitación del 

estudiante, lo que ayuda a administrar la experiencia de su área en la práctica y la 

teoría. Además, la investigación formativa contribuye al propósito de la enseñanza. 

Ayuda a capacitar a los estudiantes para que adquieran un conjunto de actitudes, 

habilidades y competencias que permitan la apropiación de los conocimientos 

teóricos, prácticos y técnicos necesarios para el ejercicio profesional o académico. 

En este sentido, la investigación formativa es necesaria en la profesión docente 

para desarrollar y estimular los procesos mentales complejos y básicos. (Pérez, 

2019). 

Para ello existen 2 momentos dentro del planteamiento pedagógico; el 

primero relacionado con el pensamiento analítico, crítico, proactivo y relacional, y 

el segundo con observación, descripción y comparación (Lanuez, 2015). De esta 

manera, los valores generados por la investigación formativa es la capacidad de 

lograr la interacción entre el conocimiento disciplinar del docente y los 

antecedentes experimentales de los estudiantes. Según Macea (2020), esto 

permite una combinación de conocimiento, dado a partir de la experiencia y la 

capacitación adquirida, lo que permite explicar una realidad circulante o responder 

a los intereses del área o la profesión en particular, ayudando de alguna manera a 

entender cierta situación, analizando, siendo crítico, y siendo proactivo. 
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Todo esto sucede en un aula con interacciones entre los alumnos y el 

profesor, lo que permite una educación completa, un diálogo de conocimientos 

que se nutre de motivaciones, intereses, pensamientos, actitudes, creencias, 

valores y expresiones de inteligencia racional y emocional. Así, la investigación 

formativa se ha posicionado en las actividades académicas y formativas de los 

centros de educación media superior. Ha impactado enormemente los procesos 

de enseñanza y, como se indicó, contribuyó a la generación de valor agregado en 

la adquisición de competencias por parte de estudiantes ubicados en este 

subsistema a partir de la calificación del conocimiento adquirido (Ramírez, 2011). 

Con esto, la investigación formativa se considera una alternativa para facilitar la 

apropiación de la investigación y es un primer paso para tener un aprendizaje y 

continuidad en el ejercicio de investigación que se lleva a cabo.  

Se deben ir construyendo ambientes y escenarios que estimulen al 

educando y se puede generar a partir de la investigación formativa, así el 

conocimiento, puede construirse a raíz de los niveles básicos del sistema 

educativo mexicano y darle continuidad hasta el nivel superior, que prácticamente 

es la última instancia para fomentar su formación profesional con espíritu de 

investigación (Hernández, 2003).  

Por lo tanto, pensar en la investigación formativa como un proceso de 

enseñanza requiere la participación activa de las instituciones que faciliten 

espacios y herramientas para que el estudiante desarrolle un pensamiento crítico, 

analítico y reflexivo que le permita ser independiente y proactivo en su trabajo de 

campo o práctica profesional (Benjumea, 2011). No obstante, uno de los grandes 
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retos que enfrentan las instituciones educativas en México, es la deficiencia en sus 

procesos de investigación formativa, ya que no cuentan con indicadores claros 

para reconocer el logro de los objetivos propuestos en áreas como el 

procesamiento de información, tratamiento y selección de los datos y otros temas 

requeridos en el proceso de investigación. 

Las tendencias de investigación contemporáneas tienen como objetivo 

promover el trabajo colaborativo y el trabajo en equipo. La individualidad del 

alumno es fundamental para reconocer sus intereses, experiencias y dinámicas de 

trabajo que pueden variar de un individuo a otro, pero esa individualidad y 

diferenciación deben tomar forma a partir del trabajo en equipo, el diálogo de 

conocimiento y el debate de investigación (Jaén, 2006). Además, el trabajo 

articulado y colaborativo facilita una visión más completa de la realidad para tener 

una perspectiva más amplia de distintas variables que se analizan desde visiones 

diferentes o complementarias.  

Todo esto se convierte en un proceso de mediación e interpretación 

colectiva, fomentando las capacidades de los estudiantes tales como: trabajo en 

equipo, consenso y disensión, la posibilidad de debatir y defender una tesis, o 

enfrentar un problema y manejarlo desde su campo de conocimiento (Ramírez, 

2011). Al final, la investigación formativa se entiende como una estrategia 

pedagógica que instruye las acciones y actitudes necesarias para el estudiante, 

que son esenciales para convertirlo en un profesional integral, preparado para 

responder a las dinámicas de su entorno, siendo crítico, reflexivo, proposicional y 

proactivo.  
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4.4 Aprendizaje significativo y las habilidades investigativas 

 

El aprendizaje significativo se concibe, como un proceso a través del cual el 

nuevo conocimiento se relaciona con la estructura cognitiva propia del educando; 

no es un proceso libre, ya que los nuevos conocimientos se relacionan 

precisamente con algunos contenidos ya interpuestos e interconectados que están 

presentes en la estructura cognitiva llamada ideas ancla.  

En este sentido, los alumnos hacen todo lo posible para procesar el 

conocimiento interpretando la información, no solo recibiendo sin construir el 

conocimiento por sí mismos. Por lo tanto, esta teoría plantea que cuando los 

educandos dan sentido a la información que reciben de los maestros, sus ideas 

cambian de la adquisición de la información a la construcción de conocimientos. 

Del mismo modo, las teorías constructivistas básicamente crean oportunidades 

para que los estudiantes sus propias ideas, esto se puede hacer mediante 

estrategias de aprendizaje como: discusiones con otros, emprendiendo una 

investigación crítica o explorando, comprobando su fuerza mediante la 

observación, la experimentación y sacando conclusiones. (Hodson, 2003) 

Al desarrollar la comprensión cognitiva personal, los estudiantes construyen 

y reconstruyen su realidad social (Reusser, 2015). Esto implica que cada alumno 

tiene la capacidad de generar su propio conocimiento, apoyado por sus maestros 

o compañeros y en ese sentido, cada alumno puede explorar sus ideas a cierto 

nivel, pero cuando recibe el apoyo de un maestro o de un compañero más 
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capacitado y experimentado, el alumno puede mejorar más allá de su zona de 

desarrollo original. 

Aunque los alumnos asisten a una clase de investigación o ciencias con 

conocimientos y experiencias previas debido a la experiencia cotidiana, no son 

todos los conocimientos e información expuestos de manera formal en la clase, lo 

cual implica que esa información no está en su mente y mucho menos 

familiarizado. En este sentido, es preferible que los docentes proporcionen 

estrategias de enseñanza basados en la praxis para que los estudiantes tengan 

una idea sobre el trabajo de la investigación formativa y con ello alcanzar las 

habilidades investigativas deseadas. (Woolnough, 2002). Esto es lo que White 

(2014) llama construir "conocimiento episódico" o "recuerdo de eventos". Eso es 

juntar piezas de ideas para dar sentido al conocimiento. Ocurre cuando los 

educadores tratan de ayudar a los estudiantes al llevarlos a través de diferentes 

formas de enseñar y aprender las actividades de una manera sistemática para una 

buena comprensión. Bruner se refiere a esto como "andamio" y son los pasos 

tomados para ayudar a los estudiantes progresivamente hacia una comprensión 

sana y, finalmente, una mayor independencia en el proceso de aprendizaje 

(Bruner, 1978). 

 

Asociado a lo anterior y usando la introducción la Teoría del Aprendizaje 

Significativo (TAS), se remonta a 1963 cuando David Ausubel publicó un trabajo 

titulado "La psicología del aprendizaje verbal significativo". Es una teoría sobre el 

aprendizaje humano, basada en el estudio de los mecanismos mediante los cuales 
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se procesa la adquisición y retención de una gran cantidad de significados 

(Ausubel, Novak y Hanesian, 1980). Es una teoría constructivista, ya que se basa 

en el principio de que es el ser humano, como organismo, el que construye y 

gestiona el producto de su propio aprendizaje. El término idea-ancla (o solo ancla) 

es el menos adecuado de los tres presentados anteriormente, porque el proceso 

de aprendizaje significativo no es un anclaje simple, una unión simple entre el 

nuevo conocimiento y el conocimiento que el aprendiz ya tiene. En la medida en 

que este proceso tiene lugar, cuando el nuevo contenido adquiere un significado 

para el sujeto, se produce una transformación de los subsumidores7 de la 

estructura cognitiva. En la asimilación significativa, el nuevo conocimiento 

interactúa con un subsumidor, esto se modifica y el nuevo conocimiento adquiere 

un significado personal. 

El aprendizaje significativo es este mecanismo cognitivo, pero también es el 

producto del mismo, es decir, la atribución de significado a la nueva información, 

acompañada de una modificación y enriquecimiento del subsumidor, que de este 

modo se vuelve más explicativo y potencialmente más rico para apuntalar el 

aprendizaje futuro. Es por tanto un proceso a la vez constructivo y reconstructivo. 

Para tener un aprendizaje significativo se deben cumplir dos condiciones:  

• La confrontación del alumno con un contenido potencialmente significativo, 

que requiere que el mismo tenga un significado lógico, lo que significa que 

es conceptualmente coherente hasta el punto de ser potencialmente 

 
7 Es un proceso de aprendizaje y se desarrolla cuando el alumno o cualquier sujeto interioriza 

una información y la acomoda en alguna parte de su cerebro, el cual ya contiene cierta información 
que se relaciona con el nuevo conocimiento 
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vinculable a la estructura cognitiva del aprendiz, en un proceso sustantivo y 

no arbitrario; hay subsumidores apropiados en la estructura cognitiva del 

alumno que permiten la interacción con ese nuevo contenido.  

• Que el alumno posea una actitud potencialmente significativa, es decir, una 

voluntad de aprender significativamente. Según Ausubel, lo que se aprende 

son palabras u otros símbolos, conceptos y proposiciones; por lo tanto, con 

respecto al objeto que se aprende, el aprendizaje significativo se puede 

clasificar en: representativo; conceptual, y proposicional. El aprendizaje 

representativo, que consiste en asociar etiquetas a las cosas, ocurre desde 

una edad temprana y naturalmente conduce a un aprendizaje significativo 

de conceptos, sin el cual es imposible aprender proposiciones significativas, 

ya que éstas dependen de los significados de los conceptos involucrados 

en ellas. Los conceptos son, por lo tanto, el foco del aprendizaje 

significativo, y con ellos pensamos y nos comunicamos. Cuando el criterio 

utilizado es la organización jerárquica de la estructura cognitiva, el 

aprendizaje significativo puede ser de tres tipos: subordinado, superior o 

combinatorio. Así, a través del proceso de asimilación, los subsumidores 

van asimilando cada vez más conceptos y proposiciones y, en 

consecuencia, ampliando su alcance. Este proceso se denomina 

diferenciación progresiva, y el aprendizaje significativo que se produce 

mediante este mecanismo se denomina aprendizaje subordinado. Pero al 

mismo tiempo que los conceptos se diferencian y se enriquecen, las 

relaciones cognitivas entre conceptos se van encontrando cada vez más. 
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Cuando se establecen estos puentes entre los conceptos cognitivos, lo 

suficientemente diferenciados, es decir, cuando ocurre lo que Ausubel 

denominó reconciliación integradora, pueden surgir conceptos más 

generales y amplios llamados conceptos superordinados. Cuando se 

construyen, lo que ocurre se llama aprendizaje superior. 

 

Así, se aprende de manera significativa al combinar estos mecanismos 

sistemáticos: diferenciación progresiva de conceptos más generales e integrales, 

que cada vez son más generales, más amplios y más ricos, reconciliación 

integradora entre conceptos ya suficientemente especificados y diferenciados para 

producir conceptos y procesos más generales mediante los cuales nuevas ideas 

vinculado a ideas de la estructura cognitiva que no son ni superiores ni inferiores 

en la jerarquía. 

 

4.5 Habilidades investigativas  

La importancia de este tipo de estudios se ha asentado en la correlación 

entre los términos formación de habilidades para la investigación o desarrollo de 

habilidades investigativas y el de formación para la investigación. La revisión de 

los trabajos precedentes ha permitido determinar que aun cuando el tema de las 

habilidades investigativas ha sido abordado en el campo de las investigaciones 

educativas, resultan insuficientes los estudios que aportan una modelación teórica 

del mismo, tomando en consideración que la mayor parte de los resultados 

teóricos y empíricos se centran de manera específica en la formación hacia una 
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profesión. La carrera de mayor presencia en el tema lo constituye la educación; y 

en ese caso, el objeto de estudio que más se reitera es la formación inicial 

investigativa o de media superior como también se le conoce. 

De los autores que ya se han citado en este trabajo, se reconocen como 

precursores en el desarrollo conceptual y teórico a Moreno (2005) y Machado et 

al. (2008), esto por su por su nivel de sistematización teórica y generalización de 

las habilidades investigativas que proponen para la media superior, y que son 

aplicables en la formación investigativa de cualquier profesional. 

El término de habilidades investigativas, aun cuando ha sido enunciado y 

trabajado en diversas investigaciones no cuenta con una amplia gama de 

definiciones. Los principales conceptos pueden agruparse en: 1) habilidad (es) 

investigativa, 2) habilidad de investigación y 3) habilidades científico-investigativas. 

En el primer grupo, Pérez (2020) definen las habilidades investigativas 

como: dominio de acciones (psíquicas y prácticas) que permiten la regulación 

racional de la actividad, con ayuda de los conocimientos y hábitos que el sujeto 

posee para ir a la búsqueda del problema y a la solución del mismo por la vía de la 

investigación científica. 

Con la expresión habilidades investigativas se hace referencia a un 

conjunto de habilidades de diversa naturaleza, que empiezan a desarrollarse 

desde antes de que el individuo tenga acceso a procesos sistemáticos de 

formación para la investigación, que en su mayoría no se desarrollan sólo para 

posibilitar la realización de las tareas propias de la investigación, pero que han 

sido detectadas por los formadores como habilidades cuyo desarrollo, en el 
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investigador en formación o en funciones, es una contribución fundamental para 

potenciar que éste pueda realizar investigación de buena calidad. 

 

Por su parte Machado et al. (2008) define la habilidad investigativa como: 

“El dominio de la acción que se despliega para solucionar tareas investigativas en 

el ámbito docente, laboral y propiamente investigativo con los recursos de la 

metodología de la ciencia”.  En el trabajo se considera que este concepto es el 

que mayor relación guarda con el proceso de formación de media superior, puesto 

que muestra a las habilidades investigativas como un eje transversal dentro de los 

procesos sustantivos.  

Con relación al segundo grupo, López (2001) en otro trabajo aporta el 

concepto de habilidad de investigación definiéndola como: una manifestación del 

contenido de la enseñanza, que implica el dominio por el sujeto de las acciones 

práctica y valorativa que permiten una regulación racional de la actividad con 

ayuda de los conocimientos que el sujeto posee, para ir a la búsqueda del 

problema y a su solución por la vía de la investigación científica. 

El concepto de habilidades científico-investigativas asumido por Chirino 

(2002) se define como “dominio de las acciones generalizadoras del método 

científico que potencian al individuo para la problematización, teorización y 

comprobación de su realidad profesional, lo que contribuye a su transformación 

sobre bases científicas”. 

Dentro de los principales aportes de los autores para definir las habilidades 

investigativas se significan:  
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• Representan un dominio de acciones para la regulación de la actividad 

Investigativa, 

• Representan un conjunto de habilidades que pudieran considerarse como 

invariantes de la actividad investigativa, 

• Representan un dominio del contenido de la enseñanza investigativa o lo 

que sería igual, de su sistema de conocimientos, hábitos, valores y 

actitudes.  

• Representan una generalización del método de la ciencia.  

 

Ahora bien, dentro de las clasificaciones más generales de las habilidades 

investigativas según Machado (et al., 2008) se encuentran:  

a. Habilidades básicas de investigación, habilidades propias de la ciencia 

particular y habilidades propias de la metodología de la investigación 

pedagógica (López, 2001);  

b. Habilidades para problematizar, teorizar y comprobar la realidad objetiva 

(Chirino, 2002);  

c. Habilidades de percepción, instrumentales, de pensamiento, de 

construcción conceptual, de construcción metodológica, de construcción 

social del conocimiento y metacognitivas (Moreno, 2005);  

d. Habilidades investigativas de mayor integración para la enseñanza de la 

educación media superior tales como: solucionar problemas profesionales, 

modelar, ejecutar, obtener, procesar, comunicar información y controlar                                     

 

En la primera clasificación se establece una relación entre la formación 

profesional y las habilidades investigativas. El análisis se realiza en una visión 

desde lo más general hacia lo más particular, a partir de las relaciones que se 

establecen entre disciplinas y asignaturas de la currícula del nivel medio superior. 

Por su parte, las habilidades básicas de investigación hacen alusión a las 
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relaciones multidisciplinarias que se establecen en el currículo. Y están 

representadas por habilidades lógicas del pensamiento (análisis- síntesis, 

comparar, abstraer y generalizar) (observar, describir, comparar, definir, 

caracterizar, ejemplificar, explicar, argumentar, demostrar, valorar, clasificar, 

ordenar, modelar y comprender problemas) y las habilidades docentes generales 

(realizar búsqueda de información y las comunicativas) (López, 2001). 

Las habilidades propias de la ciencia se refieren a las relaciones 

interdisciplinarias del currículo. Estas están representadas en “aquellas 

habilidades que tomando en consideración las bases del método científico y con 

un carácter interdisciplinar deben desarrollar las diferentes áreas del 

conocimiento”. En cuanto a la segunda clasificación, se ha intentado un 

acercamiento entre la lógica del método científico y la formación del educando 

desde un enfoque dialéctico materialista. 

La tercera clasificación responde a las habilidades investigativas, que se 

agrupan de manera interrelacionada a las diferentes habilidades que constituyen 

el eje central de la formación investigativa en los estudiantes. Esta propuesta es el 

resultado que se sustenta en la teoría constructivista desde un profundo 

reconocimiento al papel activo de los estudiantes en la construcción individual y 

social del conocimiento. 

Estos tres planteamientos proponen habilidades asociadas a procesos 

cognitivos desde una clasificación sistematizada, así, se van construyendo las 

habilidades de percepción, instrumentales y de pensamiento. En un segundo 

proceso se incorporan las habilidades desde un planteamiento constructivista 
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desde donde se lleva a cabo la práctica de la investigación en este estudio; se 

trata de las siguientes habilidades: 

• Construcción conceptual,  

• Construcción metodológica, y  

• Construcción social del conocimiento. (Moreno, 2005) 

Con estos elementos Machado (2008), propone que la habilidad 

investigativa se enfoca a la búsqueda de soluciones a diversos problemas 

profesionales y ordinarios ya que ocupa de conocimiento formalizados para llevar 

a cabo diversas actividades, para ello este autor la define como “el dominio de la 

acción tendiente a la solución de contradicciones del entorno técnico-profesional 

con el recurso de la metodología de la ciencia”. Esto es posible mediante la 

ejecución de las siguientes acciones: 

 

• Modelar: observar la situación; precisar los fines de la acción; establecer 

dimensiones e indicadores esenciales para ejecutar la acción; anticipar 

acciones y resultados.  

• Obtener: localizar; seleccionar; evaluar; organizar; recopilar la información.  

• Procesar: analizar; organizar, identificar ideas claves; re-elaborar la 

información, comparar resultados. 

• Comunicar: analizar la información; seleccionar la variante de estilo 

comunicativo según el caso; organizar la información; elaborar la 

comunicación.  
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• Controlar: observar resultados; comparar fines y resultados; establecer 

conclusiones esenciales; retroalimentar sobre el proceso y los resultados de 

la acción. 
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Capítulo V. Marco contextual 

5.1 Educación Media Superior en México 

El Nivel Medio Superior (NMS) constituye la parte intermedia del Sistema 

Educativo de México, dado que entrelaza la educación básica (educación 

secundaria, obligatoria a partir de 1993) con la educación superior (universitaria). 

Se fundamenta en el Artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en el que se establece que la educación es un derecho de los 

mexicanos que debe tender al desarrollo armónico de los seres humanos; es 

obligación de los mexicanos hacer que sus hijas, hijos o pupilos menores de edad 

cursen la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior.  

A partir del 9 de diciembre de 2010, la educación media superior en México 

es de carácter obligatorio. Este nivel educativo se caracteriza por tener 

mayoritariamente una duración de tres años, aunque hay otros de dos, como es el 

caso de los bachilleratos de algunas universidades autónomas. También existen 

programas de cuatro años, como son algunos bachilleratos de arte. La edad típica 

de los alumnos oscila entre los 15 y los 19 años. Los objetivos formativos son 

fortalecer la capacidad de los alumnos para aprender y enriquecer sus 

conocimientos científicos, humanísticos y tecnológicos.  

Los planes están organizados en torno a asignaturas o materias que se 

administran semestral, cuatrimestral o anualmente. Según la ISCED8, la 

Educación Media Superior (EMS) tiene como objetivos consolidar la educación 

secundaria como preparación a la educación terciaria o proporcionar destrezas 

 
8 Clasificación Internacional Normalizada de la Educación 
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adecuadas para ingresar al mundo laboral. Por su parte, la OCDE9 enfatiza que el 

nivel medio superior tiene una relevancia creciente en un entorno de condiciones 

sociales y económicas cambiantes, en particular porque se trata del último nivel de 

educación formal en un importante número de países (Subsecretaria de Educación 

Media Superior, 2008). De esa forma la EMS precisa asegurar que la formación 

que reciban los jóvenes les otorgue habilidades mínimas necesarias para el 

empleo y la capacitación, así como para el acceso a niveles educativos 

superiores. Lo anterior, supone desafíos de grandes dimensiones, ya que los 

estudiantes de EMS requieren ser vistos desde su heterogeneidad, tanto en 

términos de aspiraciones como de sus conocimientos y habilidades previamente 

adquiridas. 

En México la EMS está conformada por alrededor de 33 subsistemas de 

distintas dimensiones, estructuras y formas de organización de acuerdo con la 

Subsecretaria de Educación Media Superior (2014). Se agrupan en tres núcleos, 

el propedéutico también llamado universitario o general, en donde el alumno 

estudia diferentes disciplinas humanísticas, científicas y tecnológicas a fin de 

contar con información y experiencia que lo auxilien a identificar su campo de 

estudios profesionales, ya que está centrado en la preparación general de los 

alumnos para que continúen sus estudios universitarios.  

El núcleo bivalente se orienta hacia una formación para el dominio de los 

contenidos científicos y tecnológicos. Este modelo es parte de la EMS tecnológica 

junto con la formación profesional técnica, combina una formación profesional en 

 
9 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 



 
 

 
 

116 

el ámbito técnico con los estudios que ofrecen una preparación para el nivel 

superior, preferentemente de índole tecnológica. En esta modalidad, la formación 

profesional conduce a la obtención de dos certificados, uno de una profesión 

técnica y otro de bachillerato que permite continuar los estudios superiores.  

El tercer núcleo es el terminal o también llamado profesional medio, ofrece 

estudios orientados a la preparación de una especialidad técnica, para la 

realización de tareas específicas en el ámbito de la producción o los servicios 

(SEP-RIEMS, 2008).  

Con la finalidad de proporcionar opciones para que la creciente población 

curse el nivel medio superior, dada su obligatoriedad, se delimitaron siete 

modalidades educativas con parámetros claros de calidad y adecuada regulación 

de las instituciones privadas de bachillerato, para con ello responder a las 

necesidades académicas de los diversos grupos poblacionales y pueden cursarlo. 

Las modalidades que se reconocen y están acordes con las nuevas necesidades 

del entorno formativo y social que caracteriza este nivel educativo, con base en el 

Acuerdo 445 son:  

• Educación Presencial, como la conocemos en la actualidad.  

• La Educación Intensiva comparte los elementos de la educación presencial; 

su diferencia radica en la concentración curricular y la reducción de los 

calendarios.  

• La Educación Virtual implica estrategias educativas y tecnológicas 

específicas para efectos de comunicación educativa.  
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• Educación Auto-planeada enfatiza la flexibilidad en el horario y en la 

acreditación de la trayectoria curricular, así como por la variable que refleja 

en el ámbito de la mediación docente.  

• Educación Mixta combina estrategias, métodos y recursos de las distintas 

opciones de acuerdo con las características de la población que atiende.  

• La opción de Certificación por Evaluaciones Parciales se caracteriza por la 

flexibilidad de los tiempos, de la trayectoria curricular y de los periodos de 

evaluación con propósitos de certificación.  

• Certificación por Examen, se distingue por brindar la posibilidad de acreditar 

conocimientos adquiridos en forma autodidacta o a través de la experiencia 

laboral (Acuerdo 445). De esta manera se puede apreciar cómo una vez 

establecida la obligatoriedad de la Educación Media Superior conllevó 

ofertar nuevas modalidades, para con ello propiciar y garantizar que 

cualquiera pueda cursar el bachillerato 

5.2 Visión internacional de la Educación Media Superior 

El enfoque por competencias en la educación es el resultado de distintas 

acciones que a nivel internacional fueron exigiendo a las instituciones educativas 

de cada país, un esfuerzo en la modificación de impartir clases al alumnado, se 

modificaron para ello ciertas herramientas pedagógicas para continuar 

aprendiendo a lo largo de la vida y así poder adaptarse a los rápidos y continuos 

cambios que se presentan en el mundo laboral.  

De acuerdo a la UNESCO (2013), se recordó la importancia de la escuela 

como institución social que se encarga de garantizar a la persona una vida plena y 
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se perfilaron tanto las herramientas esenciales para adquirir contenidos que 

trataran sobre los aprendizajes para la vida. En segunda instancia, se organizaron 

los saberes necesarios en cuatro categorías (conocer, hacer, vivir juntos y ser) 

que aseguraran que el aprendizaje fuera continuo lo largo del ciclo vital tanto 

dentro como fuera del sistema educativo. Para ello, fue necesario poner en énfasis 

la función de la escuela como motor de transformaciones sociales.  

Bajo este panorama la OCDE (2001) delimitó los rasgos esenciales para 

que una competencia sea considerada clave y finalmente, la adaptación del 

enfoque educativo por competencias que se desarrollaría en contextos concretos, 

siendo uno de ellos la Unión Europea y los países de Norte América, 

Centroamérica y Sudamérica (Snoek, 2009). 

Así, la tendencia mundial hacia la formación por competencias en el nivel 

de bachillerato es un fenómeno complejo en el que convergen paradigmas y 

políticas de distinta índole, al igual, la globalización económica contribuye a que 

este enfoque curricular orientado a competencias se haya asumido por los 

sistemas escolares nacionales como un recurso de integración internacional, pero 

no es la estandarización de los parámetros para la evaluación de la calidad 

educativa su única motivación. La UNESCO de acuerdo con Chan (2013), la 

convicción sobre sus ventajas se apoya en fundamentos axiológicos, epistémicos 

y teóricos sobre el aprendizaje que han tomado fuerza en las últimas décadas, 

pero que se han abierto paso con dificultad desde siglos atrás. La formulación del 

currículo por competencias se ha generalizado en el ámbito de la planificación 

curricular tanto de la enseñanza básica, la superior, como de la educación 
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permanente para toda la vida en todas las partes del mundo. En el documento 

elaborado por Eurydice (2002) se revisaron los currículos de los Estados 

miembros de la Unión Europea correspondientes a la Educación General 

Obligatoria. 

La mayoría de los países de la OCDE ya abordaba la temática de las 

competencias de forma implícita en sus currículos, giraban en torno a las 

capacidades y al constructivismo, en ese sentido, se alineaban a los enfoques del 

currículo por competencias. El siguiente paso seguía incorporarlo a las 

evaluaciones generales para comprobar el grado de adquisición de las 

competencias básicas en los diversos niveles educativos.  

 

El impulso definitivo para la puesta en marcha de las competencias básicas 

en el currículo se produce de la mano de la Comisión Europea, ya que esta orientó 

la recomendación de comenzar a implementar en todos los niveles educativos, el 

enfoque por competencias para generar ciudadanos más capacitados y con 

mejores empleos.  

 

5.3 Reforma de la Educación Media Superior  

La educación media superior en México fue objeto de una considerable 

revisión que llevó a la propuesta de una profunda reforma. Este hecho tuvo su 

origen desde la década de 1970, cuando la OCDE realizó el primer diagnóstico del 

sistema educativo del país, como resultado del mismo y para el caso particular del 

nivel medio superior se indicó que entre los aspectos a atender estaba la 

necesidad de unificar las modalidades de educación media superior por medio de 
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un currículo común, favorecer la movilidad de estudiantes a nivel nacional, permitir 

el tránsito de los estudiantes entre modalidades y separar el bachillerato de las 

universidades.  

Pero fue hasta el 2007, cuando se realizaron acciones para atender la 

problemática de este nivel educativo, mismo que se le habían hecho algunas 

modificaciones pero que aún se tenía pendiente desde el siglo pasado. Diversos 

estudios indicaron que esta misma problemática se presentó en diversos países 

del mundo, sobre todo en las naciones desarrolladas, pero habían sido atendidas 

desde hace más de tres décadas, por medio de reformas educativas centradas en 

el aprendizaje, buscando con ello mejorar la pertinencia, calidad y equidad de la 

oferta educativa.  

El análisis de tales innovaciones se constituyó en un extenso cuerpo de 

conocimientos, evidencias y resultados que pusieron de manifiesto la presencia de 

importantes factores que gravitaban en el desarrollo efectivo de la educación 

media superior, entre los que se pueden destacar:  

• Desigualdad de recursos;  

• Débil liderazgo escolar;  

• Contrastantes en las diferentes modalidades escolares;  

• Prevalencia de modelos educativos poco flexibles y métodos educativos 

tradicionales entre los docentes;  

• Marcados desniveles en el desarrollo profesional docente, y 

• Manejos insuficientes e inadecuados de la tecnología.  
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Estos factores expuestos fueron tomados en cuenta en la reforma de la 

educación media superior en México. De la consideración de estos elementos se 

desprendió la nueva propuesta curricular del bachillerato, la cual tenía como objeto 

la creación de un Sistema Nacional de Bachillerato en un marco de diversidad que 

es rasgo característico del sistema de educación media del país. Esta acción se 

realizó por medio de la ejecución del Programa Sectorial de Educación 2007-2012 

(SEP, 2007), en donde se indicaba a la Dirección General del Bachillerato como la 

encargada de conducir el proceso de la Reforma Integral de la Educación Media 

Superior (RIEMS), así como la constitución del Sistema Nacional de Bachillerato 

(SNB). 

Fue a partir del ciclo escolar 2009-2010 cuando se iniciaron los cambios 

establecidos por la RIEMS en los subsistemas de las modalidades escolarizada y 

mixta. Entre los principales cambios fueron:  

• Adopción del Marco Curricular Común al bachillerato,  

• Enfoque educativo basado en el desarrollo de competencias,  

• Implantación del perfil del docente y del directivo,  

• Instrumentación de mecanismos de apoyo a los educandos, como la 

orientación y la tutoría, que se consideran fundamentales para alcanzar y 

mantener los niveles de calidad que pretendía el SNB.  

De esta manera el recién creado Sistema Nacional del Bachillerato 

consideraba tres principios básicos y globales, siendo:  

El primero, el reconocimiento universal de todas las modalidades y 

subsistemas del bachillerato, por medio del cual se buscaba asegurar que 
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adquieran un universo común de conocimientos, a través de que las instituciones 

de educación media superior impartieran un núcleo irreducible de conocimientos y 

destrezas, que todo bachiller debiera dominar en ciertos campos formativos o ejes 

transversales esenciales, tales como: lenguajes, capacidades de comunicación, 

pensamiento matemático, razonamiento científico, comprensión de los procesos 

históricos, toma de decisiones y desarrollo personal (SEMS, 2008). 

Para poder llegar a cumplir este objetivo se elaboró un Marco Curricular 

Común (MCC) para ser impartido en todas las modalidades de educación media; 

el cual consideraba tres tipos de competencias: genéricas, disciplinares y 

profesionales, para así abarcar los tres núcleos de formación.  

El segundo principio se relaciona a la pertinencia y relevancia de los planes 

de estudio, considerándose como relevancia de la oferta educativa, asegurar que 

los jóvenes aprendieran lo que conviene a ellos como personas y a la sociedad 

que les rodea.  

 

El tercer principio se refirió al tránsito entre subsistemas y escuelas, 

consiste en abrir la posibilidad de un paso fluido entre subsistemas y escuelas, ello 

resultaba indispensable para combatir una de las causas de la alta deserción en la 

EMS. La reforma del nivel medio superior dio como resultado la instauración del 

Sistema Nacional del Bachillerato, que se estructuró a partir de cuatro ejes: 

• El primero, se refiere a la construcción de un MCC (antes señalado) con 

base en competencias. De esta manera el Marco Curricular Común 

articulaba los programas de distintas opciones de educación media superior 
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en el país; lo anterior se hizo para alcanzar una serie de desempeños 

terminales expresados como competencias genéricas, competencias 

disciplinares básicas, competencias disciplinares extendidas (de carácter 

propedéutico) y competencias profesionales (para el trabajo). 

Se entiende por competencias del estudiante de acuerdo con la 

Subsecretaria de Educación Media Superior (2008) los conocimientos, 

habilidades, actitudes y valores, indispensables en su formación que se 

despliegan y movilizan desde los distintos saberes; su dominio apunta a una 

autonomía creciente de los estudiantes tanto en el ámbito del aprendizaje como de 

su actuación individual y social. 

Por su parte, la OCDE (en SEP_SEMS, 2008) las define como: Una 

competencia es más que conocimiento y habilidades. Implica la capacidad de 

responder a demandas complejas, utilizando y movilizando recursos psicosociales 

(incluyendo habilidades y actitudes) en un contexto particular. 

• El segundo eje, consideraba la definición y regulación de las opciones de 

oferta de la EMS, en el marco de las modalidades que contempla la Ley 

General de Educación, es decir, ordenar y reconocer la diversidad de 

modalidades en lo que se llamó núcleos de formación. 

• El tercer eje, tenía que ver con los mecanismos de gestión de la Reforma, 

necesarios para fortalecer el desempeño académico de los alumnos y para 

mejorar la calidad de las instituciones.  

• Cuarto eje, reconoce la certificación complementaria del SNB, es decir, la 

expedición de un certificado único del nivel medio superior. 
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De esta manera se pueda dar cuenta que esta Reforma fue profunda y 

realizó cambios significativos, aun cuando quedó pendiente la recomendación 

relacionada a la separación del bachillerato de las universidades, aspecto que sin 

duda cambiaría sustancialmente la conformación de subsistema, ya que la mayor 

proporción de estudiantes cursan su bachillerato en escuelas adscritas a las 

universidades y es del tipo propedéutico. 

 

5.4 Escuela Preparatoria No. 1 de la UAEH 

La Escuela Preparatoria No.1, es la primera Institución del Estado de 

Hidalgo, misma que instituyó en forma continua los servicios educativos de nivel 

medio superior. Esta casa de estudios nace en el año de 1869, mediante decreto 

expedido por el gobernador provisional del Estado, Coronel Juan Crisóstomo 

Doria, junto con el Instituto Literario y Escuela de Artes y Oficios del Estado de 

Hidalgo.  

Se inaugura el tres de marzo de 1869 bajo el gobierno del presidente Benito 

Juárez e inicia labores en esos mismos días, urgía llevar la educación al Estado, el 

modelo pedagógico que se adoptó, fue el propuesto por el entonces secretario de 

Artes y educación Gabino Barreda, desde ese año y hasta 1962 el ciclo de 

estudios fue de cinco años: tres de instrucción secundaria y dos de bachillerato. 

(Trueba, 2018). Dicho modelo es el de mayor antigüedad en México.  

La Escuela Preparatoria No. 1 ha tenido físicamente tres sedes; la primera 

de ellas fue en la calle de Allende frente al jardín de los niños Héroes, siendo su 

primer director Don Mariano Navarro, con una población escolar de cinco alumnos 
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los cuáles en ese mismo año aumentaron a veintiocho. Para el año de 1875 se 

traslada junto con el Instituto al edificio del que fuera Hospital de San Juan de 

Dios, fundado por la orden de los Juaninos en 1725. Para el año de 1961 se crea 

la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, y la Escuela Preparatoria No. 1 

se convierte en pieza fundamental de ella, con el nombre de Escuela Preparatoria 

No. 1. En el año de 1966 cambia su sede al sur de la ciudad, ubicándose en la 

Avenida Juárez Número 1106, colonia Constitución, siendo su primer director el 

Lic. Carlos Borja Meza. (UAEH, 2022) 
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Capítulo VI. Adscripción metodológica del estudio 

6.1 Paradigma de la Investigación Cuantitativa 

A través del tiempo, el ser humano ha estado en la búsqueda constante de 

nuevos conocimientos, siendo la investigación cuantitativa una de las vías para 

obtenerlo, teniendo su soporte en la indagación a través de elementos cognitivos y 

en datos numéricos extraídos de la realidad, procesados estadísticamente para 

probar teorías. Platón, Euclides y la escuela “pitagórica” desarrollaron unas 

aproximaciones que se pueden inscribir en la lógica de la aproximación pre-

cuantitativa. 

Aristóteles, por el contrario, fue un físico en el sentido literal de la palabra” 

(Kline: 1985) y su intento de inducir la ciencia y la naturaleza a las matemáticas 

estáticas, sino que también defendía una metodología de aproximación a la 

misma, concreta, empírica, directa, analógica y sensible, que respetase los 

procesos y que describiese su movimiento, más en la línea con las 

aproximaciones de la perspectiva cualitativa. De esta forma, se hizo necesario 

esperar varios siglos, hasta la edad media, para que se crearan las condiciones 

sociales, culturales, mentales, entre otras, en los cuales posteriormente, se iban a 

enmarcar las distintas aproximaciones y desarrollos que, desde hoy, se pueden 

denominar e inscribir como perspectivas cuantitativas. Por lo anterior, es 

importante destacar sus antecedentes.  

Al respecto Mendoza (2006) hace referencia a que los métodos 

cuantitativos surgen en los siglos XVIII y XIX, como elementos dentro del 

capitalismo, para analizar los conflictos sociales y económicos como un todo 
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complejo, además hace mención de que la investigación cualitativa está inspirada 

en las ciencias naturales y a su vez, en la física newtoniana. En estos siglos, 

desde la línea argumental que se desarrolla, se denotan cambios sociales, 

ideológicos, culturales, entre otros, que van a crear las condiciones sociales y 

culturales para el nacimiento de la ciencia moderna y del paradigma científico-

positivo dominante. Su racionalidad se fundamenta en el cientificismo y en el 

racionalismo, como posturas epistemológicas institucionalistas con apego a la 

tradicionalidad de la ciencia y utilización de la neutralidad valorativa como criterio 

de objetividad, por lo que el conocimiento se fundamenta en los hechos y no tanto 

a la subjetividad del individuo. Desde una perspectiva epistemológica, en la 

relación sujeto-objeto, la objetividad representa la única forma de conocimiento, 

siendo el conocimiento científico sinónimo de descubrimiento de las relaciones 

causales que existen y configuran una realidad dada, lo anterior permite 

reflexionar sobre la postura del sujeto, la cual no interviene ni se involucra en la 

realidad investigada. 

Con base en lo expresado en los párrafos precedentes, se entiende que la 

investigación cuantitativa parte de datos evidenciables. Hernández et al (2010) la 

definen expresando: usa la recolección de datos para probar hipótesis con base a 

medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 

comportamiento y probar teorías, afirmando que las principales características de 

este enfoque están referidas a su rigurosidad en el proceso de investigación, 

puesto que la información es recogida de manera estructurada y sistemática, la 
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utilización de la lógica deductiva para identificar leyes causales o universales en 

una realidad “externa” al individuo.  

Por su parte Del Canto (2013), señala que la investigación cuantitativa tiene 

una concepción lineal, que implica claridad entre los elementos que conforman el 

problema, que deben ser limitados y saber con exactitud donde inician, también se 

debe reconocer qué tipo de incidencia existe entre sus elementos. Esta postura es 

compartida también por Palacios (2006) quien comenta que para que exista 

metodología cuantitativa debe haber claridad entre los elementos de investigación 

desde donde esta inicia hasta donde termina, abordando los datos de manera 

estática y asignándole un significado numérico a través de la estadística, con la 

finalidad de hacer inferencias.  

Las investigaciones experimentales, cuasi experimentales y no 

experimentales, son los métodos que cubren la mayor parte de los trabajos que se 

realizan con información cuantitativa. De acuerdo a lo anterior, se puede afirmar 

que, bajo el enfoque cuantitativo, la relación entre la teoría, la investigación y la 

realidad está basada en la coincidencia entre la percepción de la realidad del 

investigador reflejada en una hipótesis y la realidad como fenómeno para que se 

apruebe una teoría. 

Así pues, se puede entender que tradicionalmente se ha definido a la 

metodología cuantitativa como un paradigma, es decir, como un modelo integral 

sobre cómo realizar investigación científica y cómo interpretar sus resultados. En 

este enfoque, la investigación cuantitativa no sólo contiene técnicas de análisis de 

datos o de producción de información, sino también una perspectiva 
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epistemológica respecto de la realidad, de la forma de conocerla y de los 

productos que se pueden obtener de la investigación social. 

Desde esta perspectiva se tiende a decir que el paradigma cuantitativo 

tiene como base epistemológica el positivismo o el funcionalismo, como énfasis la 

búsqueda de objetividad, de relaciones causales y de generalización, como 

estrategia de recogida de información la estructuración y sistematicidad y como 

percepción de la realidad social una interpretación estática y fragmentada. 

Con lo anterior, la utilización de la metodología cuantitativa está 

generalmente asociada a determinados procedimientos de selección de los 

sujetos de investigación usualmente denominados muestreos probabilísticos. 

Estos procedimientos se sostienen sobre dos principios básicos que tienen por 

principal finalidad asegurar que el conjunto de sujetos obtenidos para la 

investigación posee, en la proporción adecuada, las características de la población 

de la cual han sido extraídos. Estos principios son: selección aleatoria y utilización 

de grandes números de sujetos. 

La investigación cuantitativa es una estrategia de investigación que 

conceptualmente delimita propiedades de sus sujetos de estudio con el fin de 

asignarles números a las magnitudes, grados o tipos en que estos las poseen y 

que utiliza procedimientos estadísticos para resumir, manipular y asociar dichos 

números. Adicionalmente, con el fin de obtener la información necesaria para este 

trabajo, la investigación cuantitativa tiende a utilizar, aunque no necesariamente, la 

encuesta social y los muestreos probabilísticos. 
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6.2 Muestra 

La necesidad de delimitar los grupos de estudio a través de la selección de 

una muestra, conocida como el subconjunto del universo o una parte 

representativa de la población, conformada a su vez por unidades muestrales que 

son los elementos objeto de estudio, se apoya del muestreo como herramienta de 

la investigación científica que tiene como principal propósito determinar la parte de 

la población que se debe estudiar. 

Se debe realizar la selección de la muestra cuando la población es infinita o 

cuando la población es finita, pero de gran tamaño. Al respeto, se debe realizar 

una minuciosa selección ya que esto permitirá poder generalizar los resultados 

con validez. Para esto debe cumplir requisitos esenciales en cuanto a reproducir 

de la mejor manera las características de la población en número y calidad, que 

son importantes para la investigación. Para la representatividad cuantitativa se 

deben establecer y tener en cuenta criterios de inclusión, es decir, tener bien 

definidas las características que deben cumplir los elementos en estudio, así como 

criterios de exclusión, cuya existencia obligan a no incluir a un caso y criterios de 

eliminación. Como rasgos que una vez incluidos los sujetos en la muestra deben 

motivar la salida del estudio. 

Para el cálculo del tamaño de la muestra existe una gran variedad de 

software disponibles en los que apoyarse, pero es de gran importancia, además 

del cálculo, saber bien el tipo de muestreo a utilizar, para ello, se explicarán los 

tipos de muestreos más utilizado y ejemplos de su aplicación en la investigación 

cuantitativa. 
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6.2.1 Clasificación de la muestra 

El muestreo se clasifica en dos grandes grupos. Unos son los 

probabilísticos, basados en el fundamento de equiprobabilidad. Utilizan métodos 

que buscan que todos los sujetos de una población tengan la misma probabilidad 

de ser seleccionados para representarla y formar parte de la muestra, 

generalmente son los más utilizados por que buscan mayor representatividad. 

 

6.2.1.1 Métodos no probabilísticos 

En los métodos no probabilísticos se seleccionan cuidadosamente a los 

sujetos de la población utilizando criterios específicos, buscando hasta donde sea 

posible representatividad. Aun así, no se utilizan para la inferencia de resultados 

sobre la población. 

Es necesario conocer y evitar el error de muestreo, esto es, hacer 

conclusiones muy generales a partir de la observación de solo una parte de la 

población y el error de inferencia en el que se hacen conclusiones hacia una 

población mucho más grande de la que originalmente se tomó la muestra. 

 

6.2.2. Métodos probabilísticos 

6.2.2.1 Muestreo aleatorio simple 

Para aplicar esta técnica se deben conocer todos los elementos que 

conforman la población; a cada uno de los sujetos se le asigna un número 

correlativo y luego a través de cualquier método del azar se va seleccionando 
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cada individuo hasta completar la muestra requerida. Para la selección se pueden 

utilizar diferentes técnicas, que van desde una tabla de números aleatorios 

impresa o producidos por opciones informatizadas como una calculadora u hoja de 

cálculo. Este método que se caracteriza por su simpleza tiene poca utilidad 

práctica cuando la población es muy grande. 

 

6.2.2.2 Muestreo aleatorio sistemático 

Para este tipo de muestreo se debe conocer la población y de igual forma 

se deben numerar todos los elementos. La primera unidad de análisis se elige por 

azar; las siguientes unidades se toman, sistemáticamente, a partir de un número 

que se obtiene a través de la siguiente formula: K= N/n 

Valor de N= tamaño de la población 

Valor de n = tamaño de la muestra 

Ejemplo: N=150 n=45 K=150/45 K=3.3 

 

En este ejemplo el primer sujeto se selecciona al azar y a continuación 

cada uno de los sujetos se toma cada tres espacios del próximo hasta completar 

la muestra. 

Un problema puede ser el error sistemático en la selección cuando se da 

regularidad en el ordenamiento. Al elegir a los miembros de la muestra con una 

periodicidad constante se puede introducir una uniformidad que no existe en la 

población. Por ejemplo, si la lista está ordenada por sexo u otra característica la 

selección puede alterar la muestra. 
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6.2.2.3 Muestreo aleatorio estratificado 

En este método se divide a la población en estratos o subgrupos menores, 

parecidos internamente respecto a una característica, pero heterogéneos, entre 

ellos, diferenciándolos por una variable que resulte de interés para la 

investigación, por ejemplo, según la profesión, municipio, estado civil, sexo. 

Cada estrato se considera como una población de forma independiente y 

dentro de ellos se puede utilizar el muestreo aleatorio simple o el estratificado para 

elegir los elementos que formarán parte de la muestra, buscando que todos los 

estratos estén representados. Un requisito que lo vuelve complejo es tener la 

composición exacta de cada estrato y el conocimiento con el mayor detalle posible 

de la población a estudiar. Una vez superado esto, tiene la ventaja de reducir el 

error muestral. La distribución de la muestra en los diferentes estratos se puede 

hacer a través de tres tipos afijación: a) Afijación simple: cada estrato tiene igual 

número de unidades de estudio. b) Afijación proporcional: la asignación del 

tamaño del estrato se hace de acuerdo con la proporción que representa el estrato 

con respecto a la población, c) Afijación óptima: es más completa pero más 

compleja, porque se tiene en consideración la proporción y la desviación típica. 

 

6.2.2.4 Muestreo intencional o de conveniencia 

Este método se caracteriza por buscar con mucha dedicación el conseguir 

muestras representativas, mediante la inclusión de grupos aparentemente típicos. 

Es decir, cumplen con características de interés del investigador, además de 
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seleccionar intencionalmente a los individuos de la población a los que 

generalmente se tiene fácil acceso o a través de convocatorias abiertas, en el que 

las personas acuden voluntariamente para participar en el estudio, hasta alcanzar 

el número necesario para la muestra (Hernández, 2019). 

 

6.3 Tipo de estudio transversal 

Un estudio transversal  es aquel en el que se recogen datos en un 

determinado periodo de tiempo, sobre una muestra de una población determinada; 

en este estudio, son alumnos de la Escuela Preparatoria No. 1 de la Universidad 

Autónoma del Estado de Hidalgo en el que comparten características similares 

como: edad, nivel educativo, procedencia geográfica), salvo en aquella variable 

que se está estudiando, que permanece constante durante todo el curso del 

estudio. 

Así, al estudio transversal se le denomina una investigación instantánea, 

como la fotografía que ha captado un momento determinado, que no se repetirá, 

que es única. A través de una determinada muestra de la población, se estudia 

una variable mediante un único contacto, una encuesta, una opinión o un 

cuestionario. 

Esta variable es única y no cambia a lo largo del estudio, mientras que la 

muestra encuestada tiene las mismas características en cuanto a cualidades 

demográficas se refiere: edad, sexo, procedencia geográfica, etc. 

 

6.4 Operacionalización de variables: 

Variable independiente: Estrategia de Aprendizaje.  
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Variable dependiente: Habilidades Investigativas. 

Las habilidades investigativas como información organizacional, lenguaje 

científico y el manejo de tecnologías de información adquiridos o perfeccionados 

por el estudiante, lo capacita para cumplir las funciones y tareas específicas en 

una investigación científica. Es una aptitud que permite desarrollar destrezas, 

capacidad o varias de éstas que debe poseer el estudiante respecto a la 

investigación científica. 
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6.4.1 Operacionalización de variable independiente.  

Tabla 8 

Operacionalización del Aprendizaje Significativo 

Aprendizaje significativo 
   

Categoría Variables Indicador 
   

1. Aprendizaje 
significativo 
 
Las ideas 
expresadas son 
relacionadas de 
modo no arbitrario, 
sino sustancial (no 
al pie de la letra) 
con lo que el 
alumno ya sabe, es 
decir, lo que ya 
posee en su 
estructura de 
conocimientos 

1.1 
Aprendizaje 
de 
representacio
nes 

1.1.1 El proceso por el que las palabras 
nuevas vienen a representar para él los 
objetos o ideas correspondientes a las 
que se refieren aquellas (sus referentes) 

  

1.2 Las 
palabras 
nuevas 

1.2.1 Vienen a significar para él las 
mismas cosas que los referentes o a 
producir el mismo contenido cognoscitivo 
de éstos 

1.3 
Conocimiento 
verdadero 

1.3.1 Cuando los nuevos contenidos 
tienen un significado a la luz de los 
conocimientos que ya se tienen. es 
decir, que aprender significa que los 
nuevos aprendizajes conectan con los 
anteriores 
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6.4.2 Operacionalización variable dependiente 

Tabla 9 

Operacionalización de las Habilidades Investigativas 

CATEGORÍA VARIABLE INDICADOR 

1.HABILIDADES 
INVESTIGATIVAS 
 
Acciones dominadas 
para la planificación, 
ejecución, valoración 
y comunicación de 
los resultados 
producto del proceso 
de solución de 
problemas científicos. 
Se trata de un 
conjunto de 
habilidades que por 
su grado de 
generalización 
permiten al 
estudiante desplegar 
su potencial de 
desarrollo a partir de 
la aplicación de 
métodos científicos 
de trabajo 

1.1 HABILIDADES 
PARA 
PROBLEMATIZAR 

1.1.1 habilidad para percibir 
situaciones o problemas de índole 
académico, social, político, 
histórico, etc. Utilizando 
información previa para 
comprender la problemática 
presentada. 

1.2 HABILIDADES 
PARA TEORIZAR 

1.2.1 el dominio de las acciones 
generalizadoras del método 
científico que potencian al individuo 
para la solución de los problemas 
de su realidad profesional, lo que 
contribuye a su transformación 
sobre bases científicas. 

1.3 HABILIDADES 
PARA 
COMPROBAR LA 
REALIDAD 
OBJETIVA 

1.3.1 Se establece un estrecho 
vínculo entre la teoría y la práctica, 
manifestándose en el mismo la 
dialéctica de las acciones 
generalizadoras del método 
científico 

1.4 MANEJO DE 
LA TECNOLOGÍA 

1.4.1 Habilidades para la búsqueda 
de información a través del uso de 
plataformas, buscadores y con ello 
explicar, analizar, describir, 
comprender problemas de índole 
académico, social, político, 
histórico, etc.  

1.5 
ORGANIZACIÓN 
DE LA 
INFORMACIÓN 

1.5.1  información bien estructurada 
y clasificada que permita describir y 
categorizar los contenidos 
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6.5 Diseño de la investigación. 

La investigación, siguió un diseño no Experimental, que permite describir 

las diferencias significativas entre la estrategia de aprendizaje respecto al 

desarrollo de las habilidades investigativas. Para ello, se realizó una prueba piloto 

en la muestra de control de la investigación.  

La investigación es de diseño no experimental, porque se manipulan las 

dos variables: La causa es la variable X (Estrategias de aprendizaje) y el efecto la 

variable Y (Habilidades Investigativas).  

6.5.1 Población y muestra 

Se aplica un muestreo aleatorio simple, con base a la tabla por semestre 

que a continuación se presenta. 

La población estuvo conformada por los estudiantes del 2 al 6to semestre 

de la Escuela Preparatoria No. 1, con 200 estudiantes los cuales se especifican a 

continuación. 

Tabla 10 

Población y muestra que comprende la muestra. 

Semestre Población 
2do semestre 1828 
3ro semestre 138 
5to semestre 203 

 

Nota: elaboración propia. 
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6.5.2 Validación del instrumento 

 

En cualquier investigación científica se debe pensar en la utilización de 

herramientas e instrumentos que ayuden a la correcta recogida de datos y a su 

posterior interpretación. Para ello, se realizó un cuestionario que captaría las ideas 

de los alumnos y por supuesto medir la adquisición de habilidades investigativas y 

su relación con el aprendizaje significativo. En ese sentido el instrumento debe 

poseer dos niveles científicos mínimos para su aplicación: confiabilidad y validez 

(González, 2015). Esto indica si un instrumento mide de forma adecuada las 

variables que se pretenden evaluar con facilidad y eficiencia. Entonces la validez, 

en términos generales, se refiere al grado en que un instrumento realmente mide 

la variable que pretende medir. Por ejemplo, un instrumento válido para medir la 

inteligencia debe medir la inteligencia y no la memoria. Una prueba sobre 

conocimientos de Historia debe medir esto y no conocimientos de literatura 

histórica.  

Aparentemente es sencillo lograr la validez, sin embargo, la situación no es 

tan simple cuando se trata de variables como la motivación, de la calidad de 

servicio a los clientes, la actitud hacia un candidato político y menos aún con 

sentimientos y emociones, así como diversas variables con las que trabajamos en 

ciencias sociales. La validez es una cuestión más compleja que debe alcanzarse 

en todo instrumento de medición que se aplica.” (Hernández, et al., 2003a). Por 

esta razón es importante considerar la medición como la asignación de un número 

a una variable identificada con una letra, para identificar y concluir las propiedades 
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de un objeto, persona o cosa en estudio conforme a ciertas reglas, y determinar el 

grado de confiabilidad. Menciona Molina (2013), el término confiabilidad define la 

probabilidad de éxito de un sistema, el cual necesariamente debe depender de la 

confiabilidad o el éxito de sus componentes. Un sistema podría ser ya sea un 

producto físico con componentes físicos o un procedimiento operativo con una 

secuencia de pasos o sub-operaciones que deben realizarse correctamente para 

que el procedimiento tenga éxito. 

Al seguir este procedimiento de confiabilidad y validez, se asegura el éxito, 

ya que predice la consistencia del instrumento con el uso de la escala de Likert y 

da un impacto significativo en la confianza del uso del instrumento en otras 

muestras de individuos con características semejantes. Según Namakforoosh 

(2010a), una medición es confiable de acuerdo con el grado que puede ofrecer 

resultados consistentes. En otras palabras, confiabilidad es el grado en el cual una 

medición contiene errores variables. Estas son diferencias entre observaciones o 

entre mediciones durante cualquier momento de medición, y que varían de vez en 

cuando para una unidad dada de análisis al ser medidas más de una vez por el 

mismo instrumento.  

Dentro de este punto de vista la medición puede ocasionar datos distintos 

con pequeñas diferencias o errores entre los datos reales y los calculados, 

aumentando el índice de confianza por la fuerte relación entre las variables 

involucradas. Entre los factores que pueden afectar la validez y confiabilidad de un 

instrumento están: 

• El utilizar un instrumento extranjero; 
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• La improvisación; 

• No ser empático al sexo, edad, conocimientos, memoria, capacidad de 

respuesta, motivación al responder, ocupación; 

• Las condiciones en que se aplica, demasiado ruido, frío, muy extenso, y 

• Aspectos mecánicos. (Silva, 2009) 

 

En la medida de que estos factores se controlen o eliminen, el instrumento 

será más valido y confiable, pues puede suceder que el instrumento sea válido, 

pero poco confiable, en este caso la tarea seria restructurar el instrumento para 

aumentar su nivel de confianza logrando su cercanía a la unidad. 

Para el cálculo de la confiabilidad de un instrumento destacan 5 métodos:  

1. El método de prueba-contraprueba. En este método se aplica un 

instrumento de medición a un grupo de personas en dos ocasiones 

diferentes y se calcula la correlación entre dos series de observaciones 

(puntuaciones) (Namakforoosh, 2010b). Tiene como limitantes:  

a. El período de tiempo (corto o largo), entre las mediciones puede confundir 

la interpretación del Coeficiente de Confiabilidad obtenido mediante esta 

técnica. 

b. El hecho de que un individuo haya examinado en una ocasión puede influir 

en la medición de subsecuentes pruebas.  

c. Las propiedades humanas están en un estado de cambio continuo.   

 

2. El método de formas paralelas. Consiste en aplicar al mismo conjunto de 

sujetos dos o más versiones equivalentes del instrumento de medición, 

semejantes en contenido, en el grado de dificultad e instrucciones, variando 
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muy poco los esquemas de respuesta, y las dos series de puntos se 

correlacionan para conseguir la confiabilidad.  

3. División por mitades. Este procedimiento demanda solo una aplicación del 

instrumento de medición, el universo de preguntas es dividido en dos partes 

iguales, pares o impares o cualquier otra clasificación. Se comparan las 

puntuaciones obtenidas en ambas mediciones, donde el índice de 

correlación de Spearman nos da una estimación de confiabilidad.  

Sus principales limitantes son:  

 

a. Confiabilidad varía de acuerdo con el número de ítems que incluya el 

instrumento de medición.  

b. Demasiados ítems provocarán cansancio en el respondiente.  

c. Riesgo que el contenido de las mitades sea diferente”. (Silva, 2009c).  

 

4. Coeficiente KR-20 de Kuder – Richardson. Desarrollaron un coeficiente 

para estimar la confiabilidad de una medición, su interpretación es la misma 

que la del coeficiente alfa. (Hernández, et al., 2003b). Permite calcular la 

confiabilidad con una sola aplicación del instrumento, no requiere el diseño 

de pruebas paralelas, y es aplicable sólo en instrumentos con ítems 

dicotómicos, que pueden ser codificados con 1 – 0 (correcto – incorrecto, 

presente – ausente, a favor – en contra, etc. 

5. Coeficiente Alfa de Cronbach. “Este coeficiente desarrollado por J. L. 

Cronbach requiere una sola administración del instrumento de medición y 

produce valores que oscilan entre O y 1. Su ventaja reside en que no es 
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necesario dividir en dos mitades a los ítems del instrumento de medición, 

simplemente se aplica la medición y se calcula el coeficiente. 

 

Este índice de consistencia interna puede ser calculado manualmente o en 

Excel de dos formas: 1) Mediante la varianza de los ítems o 2) Mediante la matriz 

de correlación. En esta investigación se utilizó el software SPSS versión 20. El 

valor mínimo aceptable para el coeficiente alfa de Cronbach es 0.7; por debajo de 

ese valor la consistencia interna de la escala utilizada es baja” (Celina y Campo, 

2005).  

Este valor manifiesta la consistencia interna, es decir, muestra la 

correlación entre cada una de las preguntas; un valor superior a 0.7 revela una 

fuerte relación entre las preguntas, un valor inferior revela una débil relación entre 

ellas. No es común, pero el alfa de Cronbach puede arrojar un valor negativo, esto 

indica un error en el cálculo o una inconsistencia de la escala.  

Una vez explicado los procedimientos, tipos y métodos para la confiabilidad 

y validez del instrumento, se optó por utilizar el de Cronbach. Para ello se utilizó el 

software SPSS, versión 20.0 

El proceso de validación del instrumento de recolección de datos se dio de 

la siguiente manera:  

Con objeto de evaluar la estructura interna del cuestionario, es necesario 

evaluar una serie de aspectos de la construcción del mismo.  

• La validez de constructo,  

• La validez de contenido y  
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• La claridad e inteligibilidad de los ítems formulados.  

 

La validez de constructo intenta analizar si el instrumento confeccionado 

mide lo que realmente dice medir. Se propusieron dos categorías teóricas: 

aprendizaje significativo y habilidades investigativas establecidas dentro de los 

fundamentos teóricos y que en ese sentido adquieren validez metodológica, al 

mismo tiempo que son representativas, es decir, estas dos categorías así 

definidas y estructuradas son representativas y adecuadas para poder medir 

correctamente el aprendizaje significativo y las habilidades investigativas de los 

alumnos de entre 15 y 18 años. La validez de contenido pretende valorar si los 

ítems propuestos son representativos de las dimensiones establecidas en el 

cuestionario, es decir, del aprendizaje significativo y las habilidades investigativas, 

su clasificación, atributos y variables específicas. 

Al respecto, la validación del instrumento permitió la determinación de la 

capacidad del cuestionario para medir las habilidades y aprendizajes para los cual 

fueron elaborados.  

 

Este procedimiento, evidenció en sus criterios la pertinencia muestral del 

ítem de los instrumentos. Se presenta la tabla de consistencia, y la ficha de 

validación donde se determinaron los indicadores respectivos. Sobre la base del 

procedimiento de validación descrita, se consideró la existencia de una estrecha 

relación entre los criterios y objetivos del estudio y los ítems constitutivos de los 

dos instrumentos de recopilación de la información. 
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6.6 Tipificación y diseño de la investigación.  

 

El diseño de la investigación siguió las siguientes acciones: 

• Tipo de conocimiento: Científica. 

• Línea de investigación. Diseño estadístico o por grupos porque se utilizan 

técnicas estadísticas para el contraste de hipótesis. 

• Grado de control. No experimental,  

• Número de variables. Bivariada porque utiliza dos variables. 

• Tipo de muestra: Aleatoria sistematizada simple   

• Por el método de estudio de las variables: cuantitativa 

• Por el ambiente en que se realiza: de campo y bibliográfica 

• Por la fuente de datos que se emplea: primaria 

• Por el tiempo de aplicación de la variable: transversal ya que se mide en un 

solo tiempo. 

• Software utilizado: SPSS 
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6.7 Instrumento 

 

CATEGORÍA   VARIABLE   REACTIVO   RESPUESTAS 

1.1 Aprendizaje 
significativo 

 
1.1.1 
Aprendizaje de 
representaciones 

 
1.1.1.1 ¿Cuándo 
se te presenta un 
problema 
académico, 
imaginas cómo es 
este? 

 1.- Lo imagino 
detalladamente   

 
2.- Me cuesta 
trabajo 
comprenderlo    

  
3.- No imagino 
nada, no lo veo en 
la mente     

1.1.1.2 ¿Cuándo 
tienes un problema 
por resolver en la 
escuela, imaginas 
lo que el 
maestro(a) dijo? 

 1.- Lo veo 
claramente     

 2.- No lo veo tan 
claro     

  

3.- No logro verlo 

    
1.1.1.3 ¿Cuándo 
comprendes un 
tema o concepto 
en clase, logras 
aplicarlo a otras 
áreas de tu vida? 

  1.- Siempre     
 2.- Casi siempre     
 3.- Algunas veces     

  
4.- Nunca 

    
1.1.1.4 Los 
contenidos, temas 
que te gustan, 
¿eres capaz de 
aplicarlos en tu 
vida cotidiana? 

  1.- Siempre     
 2.- Casi siempre     
 3.- Algunas veces     

  
4.- Nunca 

    
1.1.1.5 ¿Por qué 
recuerdas 
claramente un 
tema de tus 
clases? 

  1.- El docente se 
explicó muy bien     

 2.- El tema era 
muy fácil     

 
3.- Ya tenía 
información y por 
tanto me fue fácil 
comprenderlo     

  4.- Me gustó el 
tema      

1.1.1.6 ¿La 
información de un   1.- Me gusta el 

tema 
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tema se te hace 
fácil comprenderlo 
por qué? 

 2.- Ya lo conocía     

 
3.- El profesor se 
explicó 
correctamente     

        
1.1.1.7 ¿Me es 
más fácil 
comprender un 
tema de teoría? 

  1.- Siempre      
2.- Casi siempre      
3.- Algunas veces   

      4.- Nunca 
  

1.1.2 Palabras 
nuevas 

 
1.1.2.1 Cuando 
lees literatura 
científica, ¿se te 
quedan las 
palabras técnicas? 

 
1.- Siempre 

    
 2.- Casi siempre     
 3.- Algunas veces     
  4.- Nunca 

    
1.1.2.2 ¿Tienes un 
vasto vocabulario 
académico? 

  1.- Mucho      
2.- Poco      
3.- Nada     

        
1.1.2.3 Las 
palabras nuevas 
que adquieres con 
las lecturas, 
¿generalmente las 
usas en otros 
espacios o clases? 

  1.- Mucho 

     2.- Poco 

     3.- Nada 

      
      
        
    1.1.2.4 ¿Las 

palabras 
académicas o 
técnicas que más 
te aprendes son 
porque te gusta la 
asignatura? 

  1.- Mucho 

     2.- Poco 

     3.- Nada 

      

          

  
1.1.3 
Conocimiento 
verdadero 

 
1.1.3.1 ¿La 
información que 
logras recordar con 
facilidad es por 
qué? 

  
1.- Es un tema que 
me gusta 

    

2.- No se me 
dificulta la 
información 

    

  3.- La puse en 
práctica y no se 
me olvidó 

      1.- Mucho 
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    1.1.3.2 ¿Logras 
comprender 
cuando una 
información es 
falsa o verdadera? 

 
2.- Poco 

    

 
3.- Nada 

        
    1.1.3.3 ¿Con el 

paso de las 
materias, te das 
cuenta cuando una 
información es 
cierta o falsa? 
  

 1.- Mucho 

     2.- Poco 

     3.- Nada 

      

            
1.2 Habilidades 
investigativas  1.2.1 

Habilidades para 
problematizar 

 1.2.1.1 Cuando se 
te presenta un 
problema 
académico, 
regularmente 
primero tú: 

  1.- Observas 

   
2.- Describes 

     3.- Analizas 

      

        
    1.2.1.2 De lo que 

sucede en mí 
rededor, ¿puedo 
comprender los 
problemas que se 
presentan? 

  1.- Siempre 

     2.- Casi siempre 

     3.- Algunas veces 

     4.- Nunca 

        
    1.2.1.3 

Regularmente 
cuando se 
presentan 
situaciones en mí 
vida, ¿puedo ver 
por qué suceden? 

 1.- Siempre 

     2.- Casi siempre 

     3.- Algunas veces 

     4.- Nunca 

          

  

1.2.2 
Habilidades para 
teorizar  

1.2.2.1 En un 
trabajo escolar 
generalmente tú:   

1.- Detectas la 
lectura que te 
puede ayudar 

    

2.- Consultas 
literatura que te 
puede ayudar 

      

3.- Analizas textos 
científicos para 
resolver ese tema 

    1.2.2.2 En un 
trabajo escolar, 
generalmente 

  1.- Siempre 

     2.- Casi siempre 

     3.- Algunas veces 
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recurro a los libros 
para hacerlo   

4.- Nunca 

    1.2.2.3 Las teorías 
que veo en la 
escuela, ¿son 
fáciles de 
comprender? 

  1.- Siempre 

     2.- Casi siempre 

     3.- Algunas veces 

      
4.- Nunca 

    1.2.2.4 Me es fácil 
construir proyectos 
escolares que 
lleven teorías? 

  1.- Siempre 

     2.- Casi siempre 

     3.- Algunas veces 

      
4.- Nunca 

    1.2.2.5 Puedo 
interpretar modelos 
o teorías fácilmente 

  1.- Siempre 

     2.- Casi siempre 

     3.- Algunas veces 

        
4.- Nunca 

  1.2.3 
Habilidades para 
comprobar la 
realidad objetiva 

 1.2.3.1 En un 
trabajo escolar 
elaboro gráficas 
para 
comprenderlo? 

  1.- Siempre 

    2.- Casi siempre 

    3.- Algunas veces 

      
4.- Nunca 

    1.2.3.2 En un 
trabajo escolar 
elaboro tablas para 
comprenderlo? 

  1.- Siempre 

     2.- Casi siempre 

     3.- Algunas veces 

      
4.- Nunca 

    1.2.3.3 ¿Me resulta 
fácil ver un 
problema científico, 
porque lo relaciono 
con mi vida?   

  1.- Siempre 

     2.- Casi siempre 

     3.- Algunas veces 

        
4.- Nunca 

  1.2.4 Manejo de 
la tecnología 

 1.2.4.1 en una 
actividad escolar, 
¿qué tanto uso la 
computadora? 

  1.- Siempre 

    2.- Casi siempre 

     3.- Algunas veces 

      4.- Nunca 

    1.2.4.2 ¿Para 
buscar información, 
regularmente 
recurro a?: 

  1.- Internet 

     2.- Biblioteca 

     3.- Mis apuntes 
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    1.2.4.3 Conozco 
cuáles son los 
buscadores de 
información para 
realizar mis 
trabajos 
académicos 

  1.- Mucho 

     2.- Poco 

     3.- Nada 
      

        
    1.2.4.4 Para 

realizar mis 
trabajos escolares 
recurro a: 

  1.- Computadora 

     2.- Tablet 

      3.- Celular 

    1.2.4.5 Para 
elaborar proyectos, 
utilizo aplicaciones, 
programas o 
paquetería office 

  1.- Siempre 

     2.- Casi siempre 

     3.- Algunas veces 

     4.- Nunca 

        
    1.2.4.6 Qué tipo de 

apps utilizo para 
mis trabajos 
académicos 

 1.- Canva 

     2.- GoConqr 

     3.- Lucidchart 

     4.- Powtoon 

      5.- Genially 

        6.- Otro 

    1.2.4.7 Qué tipo de 
programas utilizo 
para mis trabajos 
académicos 

  1.- Office 

     2.- Corel draw 

     3.- Photo Shop 

      4.- Otro 

  1.2.5 
Organización de 
la información  

 1.2.5.1 En un 
trabajo selecciono 
la información por 
importancia? 

 1.- Siempre 

    
2.- Casi siempre 

     3.- Algunas veces 

      4.- Nunca 

    1.2.5.2 ¿En un 
trabajo académico, 
realizo resúmenes? 

 1.- Siempre 

     2.- Casi siempre 

     3.- Algunas veces 

      4.- Nunca 

    1.2.5.3 ¿En un 
trabajo académico, 
realizo síntesis? 

 1.- Siempre 

     2.- Casi siempre 

     3.- Algunas veces 

      4.- Nunca  

     1.- Siempre 
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    1.2.5.4 ¿En un 
trabajo académico, 
realizo cuadros 
sinópticos? 

 2.- Casi siempre 

     3.- Algunas veces 

      4.- Nunca 

    1.2.5.5 ¿En un 
trabajo académico, 
realizo tablas 
comparativas? 

  1.- Siempre 

     2.- Casi siempre 

     3.- Algunas veces 

      4.- Nunca 
 

 

El instrumento consta de 36 reactivos, divididos en 2 categorías, 

Aprendizaje Significativo y Habilidades Investigativas, tiene un análisis de 

consistencia de 7.8 de acuerdo con la siguiente tabla, lo cual lo hace confiable 

estadísticamente y apto para su aplicación. 

 

La consistencia, precisión o estabilidad temporal del proceso de medición 

suele expresarse mediante un coeficiente de confiabilidad que varía desde 0.00 a 

1.00. Este coeficiente, se logra gracias al apoyo de programas computarizados de 

estadística como el SPSS; sin embargo, la cantidad de error puede ser grande o 

pequeña, pero está siempre presente en cierto grado”. En ese sentido, el referente 

para determinar el nivel de confiabilidad aceptable según Kaplan y Sacuzzo 

establecen que el rango de .70 y .80 es lo suficientemente buena para cualquier 

propósito de investigación, para ello se expone la siguiente escala de valoración:  
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Ø Por debajo de .60 es inaceptable  

Ø De .60 a .65 es indeseable.  

Ø Entre .65 y .70 es mínimamente aceptable.  

Ø De .70 a .80 es respetable.  

Ø De .80 a .90 es muy buena 
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Capítulo VII. Análisis de resultados 
 

En este apartado se analizarán las respuestas obtenidas por los alumnos 

de nivel medio superior, se realizará de acuerdo con las dos categorías 

propuestas: Aprendizaje Significativo y Habilidades Investigativas, con sus 

respectivas variables. 

 

 

7.1 Aprendizaje significativo 
 

A continuación, se expondrán las gráficas correspondientes a la variable 

Aprendizaje de Representaciones 

Gráfica 4 

Problemas en la escuela y relación con la clase 

 

Nota: elaboración propia 

 En esta pregunta se expresa la esencia de este aprendizaje significativo y 

es que esta reside en que las ideas expresadas son relacionadas de modo no 
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arbitrario, sino sustancial (no al pie de la letra) con lo que el alumno ya sabe, es 

decir, lo que ya posee en su estructura de conocimientos. Con lo anterior Ausubel 

(1961) plantea la idea de que la representación es vital para poder aprender, así el 

49% de los alumnos se pude imaginar el problema con base a lo que el docente 

expuso o comentó, es decir, es capaz de relacionar dicha información con el 

problema que enfrenta. 

Gráfica 5 

Problemas académicos e imaginario 

 

Nota: Elaboración propia 

En este mismo apartado de representaciones se observa que más de la 

mitad de los estudiantes logra imaginar el problema y con ello echar andar un 

sinfín de recursos para recuperar información y con ello solucionar el problema 

académico. Menciona el mismo Ausubel (1961) que el aprendizaje significativo 

presupone que el alumno manifieste una actitud hacia este, es decir, una 

disposición para relacionar, no parcialmente, sino sustancialmente, el material 

nuevo con su estructura cognoscitiva, es decir, su historial de información. 
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Gráfica 6 

Conocimiento y aplicación en la vida 

 

Nota: Elaboración propia  

En esta gráfica el 51% de los alumnos, expresa que el conocimiento 

aprendido es capaz de llevarlo al terreno de su vida y no sólo al académico, 

logrando con ello un aprendizaje a largo plazo y significativo, lo cual implica que la 

información siempre estará disponible para el alumno de manera abstracta pero 

subsumida. Como lo expresa Ausubel (1980), el material o información que 

aprende el alumno podrá representarlo en cualquier situación de vida y será 

potencialmente significativo para él, ya que le será posible relacionarlo más 

fácilmente con su estructura de conocimiento de modo intencional y no al pie de la 

letra. 
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Gráfica 7 

Contenidos y vida cotidiana 

 

Nota: Elaboración propia 

Es el mismo caso para esta gráfica, el conocimiento es llevado al terreno de 

la vida cotidiana, es importante mencionar que estamos ante un aprendizaje que 

se reflejará a través de visualizaciones o representaciones, es así como el alumno 

es capaz de observar e imaginar primero el problema y posteriormente encontrar 

alguna solución. Lo importante es que está disponible para él la información que 

se le expuso previamente en sus clases. 

Ahora bien, las estrategias de aprendizaje son empleadas de manera 

independiente e individual por cada estudiante, con el fin de adquirir su propio 

aprendizaje y a su propio ritmo; a través de la obtención, recopilación y 

restauración de la información para incrementar su desempeño académico. Él 

resuelve cuándo y por qué asimilar cierta información que le servirá para 

solucionar problemáticas de su vida cotidiana o académica. Se puede decir 

entonces, que las estrategias de aprendizaje son acciones que ejecuta el 
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estudiante para aprehender el conocimiento, captar mejor la información y 

conseguir que este sea significativo. (Flavell, 2014). 

 

Gráfica 8 

Aprendizaje significativo 

 

Nota: Elaboración propia 

En esta gráfica el 47% de los alumnos manifestó que el docente funge 

como un mediador vital para el aprendizaje, ya que se relaciona con la explicación 

del tema y con el gusto que encuentra en él. Una de las razones de que se 

desarrolle en los alumnos una simpatía hacia el aprendizaje consiste en que 

aprenden por experiencia, pero también porque se visualizó el problema y lo 

correlacionaron con las clases. Bajo el argumento de Flavell (2014), se puede 

decir entonces, que las estrategias de aprendizaje empleadas por el docente son 

acciones que ejecuta el estudiante para aprehender el conocimiento, captar mejor 

la información y conseguir que este sea significativo.  
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Gráfica 9 

Comprensión de información 

 

Nota: Elaboración propia 

En este ámbito Harlen (2013) argumenta que el aprendizaje perdura 

cuando el estudiante se involucra en el proceso, al momento que tiene la 

capacidad de transformar el contenido de enseñanza, de tal manera que adquiere 

sentido, percibe los beneficios del material en estudio, lo explica, interrelaciona 

con sus conocimientos, los argumenta, emite juicios de valor. En esta gráfica se 

muestra nuevamente la correlación entre el gusto por un tema y la explicación del 

docente. Se concreta que el aprendizaje significativo se potencia por estas dos 

variables. El 97.2 % de los alumnos manifiesta que la información y el aprendizaje 

está con ellos cuando estas dos variables se juntan, luego entonces se infiere que 

la resolución de problemas académicos es más fácil cuando se maneja la 

información y se es capaz de representar el problema primero en la imaginación.  
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Gráfica 10 

Comprensión teórica 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Este apartado trata sobre como el aprendizaje de representaciones genera 

expectativas en los alumnos sobre su propia comprensión y manejo del 

imaginario, ya que el educando debe poner en marcha su capacidad simbólica 

para aprehender sobre su entorno abstracto, en este caso, sobre los conceptos 

expuestos y revisados durante sus clases. Se observa que el alumno relaciona 

mejor los contenidos teóricos y le es más fácil aplicarlos y relacionarlos cuando el 

docente aplica estrategias para la enseñanza-aprendizaje, con esto el alumno es 

capaz de comprender, analizar y retener información. 

En estas primeras gráficas, el tipo básico de aprendizaje significativo es el 

aprendizaje de representaciones, el cual consiste en hacerse del significado de 

símbolos, solos (generalmente palabras) o de lo que éstos representan. Después 

de todo, las palabras solas son símbolos convencionales o compartidos 
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socialmente, cada uno de los cuales representa un objeto, acontecimiento, 

situación o concepto unitarios u otro símbolo de los dominios físico, social e 

ideático.  

Al proceso mediante el cual se sustenta lo anterior, se le llama aprendizaje 

de representaciones (Ausubel,1983), y este significa que el proceso por el que las 

palabras nuevas vienen a representar para él los objetos o ideas correspondientes 

a las que se refieren aquellas (sus referentes); esto es, las palabras nuevas vienen 

a significar para él las mismas cosas que los referentes o a producir el mismo 

contenido cognoscitivo de éstos.  

 

Las siguientes gráficas pertenecen a la variable Palabras Nuevas. 

Gráfica 11 

Uso de palabras científicas 

 

Nota: Elaboración propia 

En esta nueva categoría sobre palabras nuevas se observa que al alumno 

se le complica la adquisición y retención de las palabras nuevas, ello porque no es 
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capaz del todo de relacionarlas con su entorno, así el aprendizaje se le es más 

difícil en su adquisición. 

Se explica entonces, que la idea sobre el aprendizaje significativo que 

trabajó Ausubel (1980) que el conocimiento verdadero solo puede nacer cuando 

los nuevos contenidos tienen un significado a la luz de los conocimientos que ya 

se tienen. Es decir, que aprender significa que los nuevos aprendizajes conectan 

con los anteriores; no porque sean lo mismo, sino porque tienen que ver con estos 

de un modo que se crea un nuevo significado. 

Si en el alumno no se trabaja con recuperar la información pasada, 

entonces el nuevo conocimiento que incluye las palabras nuevas, no se dará. 

 

Gráfica 12 

Vocabulario académico 

 

Nota: Elaboración propia 

En esta gráfica el 75% de los alumnos manifiesta que no se apropian de las 

palabras nuevas y ello le pude representar una dificultad en su aprendizaje ya que 
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no podrá interpretar las teorías y en su caso aplicarlas a las problemáticas que se 

le plantearán a lo largo de su formación. Es previsible que esto repercuta en su 

trayectoria académica en el siguiente nivel; para este caso habrá de contemplarse 

ciertas estrategias didácticas para que se subsane esta barrera.  Por su parte 

Woolfolk (2006) menciona que la actividad mental, como expresión del aprendizaje 

se da gracias a la existencia de conocimientos previos, el nivel, la cantidad y 

calidad de la acumulación de estos, los cuales articulándose de una manera 

creativa son generadores de pensamiento productivo, por tanto, al alumno se le 

complica aprender palabras nuevas debido al poco conocimiento previo. 

 

Gráfica 13 

Palabras nuevas 

 

Nota: Elaboración propia 

En esta variable se aprecia que el 57% de los alumnos retiene y aprende 

más significativamente las palabras nuevas cuando le es atractiva la asignatura, lo 

cual nos permite establecer un vínculo entre el aprendizaje de representación y lo 



 
 

 
 

163 

simbólico de los conceptos con las estrategias del docente, ya que mientras más 

le gusta la materia, más retiene y relaciona información de sus clases. A esto se 

suma el considerar que el aprendizaje es el resultado de la interacción social por 

medio de esfuerzos cooperativos dirigidos hacia metas compartidas según lo 

expresado por Salomon (2018). 

 

Gráfica 14 

Vocabulario y gusto por la clase 

 

Nota: Elaboración propia 

En esta variable se aprecia que el 57% de los alumnos retiene y aprende 

más significativamente las palabras nuevas cuando le es atractiva la asignatura, lo 

cual nos permite establecer un vínculo entre el aprendizaje de representación y lo 

simbólico de los conceptos con las estrategias del docente, ya que mientras más 

le gusta la materia, más retiene y relaciona información de sus clases. A esto se 

suma el considerar que el aprendizaje es el resultado de la interacción social por 
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medio de esfuerzos cooperativos dirigidos hacia metas compartidas según lo 

expresado por Salomon (2018). 

 

Las gráficas que se exponen a continuación corresponden a la variable 

conocimiento verdadero. 

Gráfica 15 

Información y aprendizaje significativo 

 

Nota: Elaboración propia 

En esta gráfica se manifiesta que el alumno logra recordar la información 

más fácilmente por el hecho de que le atrae la asignatura sea por el docente o sea 

porque es a fin a sus gustos. Teóricamente, como lo expresa Scribner (1982), 

existen tres aspectos clave del acercamiento sociocultural a la cognición humana, 

dice que la cognición está culturalmente mediada por artefactos materiales y 

semánticos como por ejemplo las herramientas y los signos, y que estos 

elementos están constituidos socialmente, es decir, están diseñados para 

satisfacer las necesidades humanas y evolucionan al existir cambios a nivel 
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sociocultural que impactan en el aprendizaje de los estudiantes; de esta manera, 

la información recibida está ligada socialmente a su aprendizaje. 

 

Gráfica 16 

Distinción de la información correcta 

 

Nota: Elaboración propia 

Esta gráfica expresa la idea de que los alumnos aún no logran descubrir 

cuando una información es cierta o falsa, lo que implica un trabajo de habilidades 

investigativas, dado que en el mundo de la información tan rápido en el que vive 

aún no es capaz de distinguir los datos correctos o incorrectos. Es labor del 

docente incluir estrategias que le lleven a discernir la información científica de la 

social. Mazzarella (2001) sostiene que el sujeto desarrolla paulatinamente su 

aprendizaje mediante la interacción social, de esta forma adquieren nuevas 

habilidades cognoscitivas que le servirán al irse integrando a un modo de vida 

escolar, social y familiar. Se espera que con estas acciones el alumno a lo largo 

de su formación adquiera y refuerce el vocabulario científico. 
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Gráfica 17 

Memoria y comprensión de la información 

 

Nota: Elaboración propia 

El conocimiento verdadero como lo expresa Hessen (1981) es aquel en el 

que el alumno indica tener es cuando logra establecer una correlación entre la 

materia que más le gusta, el vocabulario aprendido y subsumido, lo cual genera un 

mayor aprendizaje, lo importante es cuando establece una relación directa entre 

gusto por la asignatura (generado por el docente) y los conceptos establecidos en 

esas asignaturas. Se puede expresar que más del 50% de los alumnos que tienen 

un aprendizaje significativo es porque les gusta la asignatura y como 

consecuencia logran retener más conceptos, los relacionan con su vida, son 

capaces de comprender lo simbólico de los conceptos teóricos y cuando se les 

presenta un contenido consiguen establecer parámetros de verdad o falsedad. 
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En las siguientes gráficas se expondrán las tendencias y resultados de la 

segunda categoría, Habilidades investigativas y su primera variable. 

6.2 Habilidades investigativas 
Variable: habilidades para problematizar 

Gráfica 18 

Actuar ante problemas académicos 

 

Nota: Elaboración propia 

En esta gráfica se muestra que el 62% de los alumnos lo primero que 

realiza cuando se le presenta una problemática académica es analizar, lo cual en 

cierta medida es correcta su acción, ya que uno de los principios de las 

habilidades investigativas es el análisis de la problemática. Mazzarela (2001) 

sostiene que el sujeto desarrolla paulatinamente su aprendizaje mediante la 

interacción social, de esta forma adquieren nuevas habilidades cognoscitivas que 

le servirán al irse integrando a un modo de vida escolar, social y familiar. 
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Este apartado López (2001) menciona que estas acciones entran dentro de 

las habilidades básicas de investigación y es que estas hacen alusión a las 

relaciones multidisciplinarias que se establecen en el currículo y están 

representadas por habilidades lógicas del pensamiento como el análisis- síntesis, 

comparar, abstraer y generalizar. Así como, observar, describir, comparar, definir, 

caracterizar, ejemplificar, explicar, argumentar, demostrar, valorar, clasificar, 

ordenar, modelar y comprender problemas como lo expone Moreno (2018) en su 

propuesta de una formación para la investigación centrada en el desarrollo de 

habilidades. 

 

Gráfica 19 

Comprensión de problemas en el presente 

 

Nota: Elaboración propia 

En esta gráfica se manifiesta que el 59% del alumnado sabe analizar, tiene 

la capacidad para establecer parámetros que le permiten ver con ojos científicos un 

problema y que en ese sentido casi siempre logra comprender el origen y de esta 
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manera existe una relación entre los problemas y su manera de abordarlos. Las 

habilidades propias de la ciencia se refieren a las relaciones interdisciplinarias que 

el currículo logra establecer y desarrollar en el alumno, están representadas en 

aquellas habilidades que toman como base el método científico lo cual genera una 

nueva forma de acercarse al conocimiento. La habilidad investigativa, por tanto, se 

relaciona con mirar una realidad educativa ya que se liga con la acción profesional 

en el campo laboral y también con el nivel superior de su formación. Con lo anterior, 

Machado (2008) expone que dicha habilidad investigativa no sólo sirve para 

solucionar problemas profesionales, sino que se define como también como el 

dominio de la acción tendiente a la solución de situaciones sociales y del entorno a 

través de utilizar el recurso de la metodología de la ciencia.  

 

Gráfica 20 

Visualización de problemas y el origen de ellos 

 
Nota: Elaboración propia 

 

En esta gráfica se muestra que el 85% de los alumnos casi siempre perciben 

por qué suceden situaciones en su vida, lo que implica pensar que existe 

información y aprendizaje sobre situaciones parecidas y que tienen un proceso para 

resolverse, esto lleva a pensar que un aprendizaje perdura cuando el estudiante se 
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involucra en el proceso, al momento que tiene la capacidad de transformar el 

contenido de enseñanza, de tal manera que adquiere sentido, percibe los beneficios 

del material en estudio, lo explica, interrelaciona con sus conocimientos, los 

argumenta, emite juicios de valor. (Harlen, 2013) 

Con lo anterior, se plantea que el estudiante desarrolla ciertos métodos y 

procesos mientras aprende, ello con el propósito de prepararse para un fin; 

segundo, esta información se vincula con una actividad específica y la procesa para 

alcanzar una estructura que le permitirá ejecutar exitosamente una acción, tarea o 

actividad durante su vida cotidiana, así, él resuelve cuándo y por qué asimilar cierta 

información que le servirá para solucionar problemáticas de su vida cotidiana o 

académica. 

 

La segunda variable es Habilidades para Teorizar 

 

Gráfica 21 

Decisiones sobre lecturas y trabajos escolares 

 

Nota: Elaboración propia 
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El 42% de ellos alumnos muestran que son capaces de establecer un 

análisis sobre la información que le servirá una vez que se le es planteado el 

problema o proyecto académico. Lo que indica que aún y cuando no maneja del 

todo el vocabulario científico, sí sabe lo que tiene qué hacer y pone en marcha su 

aprendizaje previo; para Moreno (2005), las habilidades investigativas se 

incorporan en forma de planteamiento y ponen en relieve el enfoque constructivo 

desde el que es entendida la práctica de la investigación y que se sustenta en la 

teoría constructivista. 

 

Gráfica 22 

Literatura de apoyo para trabajos escolares 

 

Nota: Elaboración propia 

En esta gráfica se muestra una tendencia del 61% de los alumnos no 

recurren a los libros para realizar investigación, sin embargo, no quiere decir que 

no investiguen, simplemente recurren a otras fuentes de información como el 



 
 

 
 

172 

internet y sus respectivos buscadores. Esta propuesta se sustenta en la teoría 

constructivista desde un profundo reconocimiento al papel activo de los 

estudiantes en la construcción individual y social del conocimiento. De allí, que el 

constructivismo como teoría para entender el proceso enseñanza- aprendizaje, se 

base en la promoción y participación del desarrollo del educando en un marco 

sociocultural, articulando la información pasada de manera sistemática para 

comprender el nuevo aprendizaje que también estará sistematizado, con ello se 

logra acomodar dentro de la estructura y como resultado una interiorización del 

aprendizaje (Galperin, 1969). 

 

Gráfica 23 

Comprensión teórica 

 

Nota: Elaboración propia 
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En esta gráfica se observa que el 90% de los alumnos no les es fácil 

comprender las teorías, lo abstracto, lo simbólico. Se infiere que dichas teorías se 

deben trabajar con métodos y estrategias didácticas específicas para que el 

aprendizaje sea efectivo y significativo. Esta pregunta se correlaciona con las que 

el alumno una vez que es de su gusto y se aplican las estrategias correctas por 

parte del docente entonces el conocimiento se ancla y es capaz de utilizarlo en 

actividades académicas varias. Con lo anterior, Machado (2008) establece que la 

habilidad investigativa no sólo sirve para solucionar problemas profesionales, sino 

que se define como también como el dominio de la acción tendiente a la solución 

de situaciones sociales y del entorno a través de utilizar el recurso de la 

metodología de la ciencia.  

 

Gráfica 24 

Interpretación de modelos teóricos 

 

Nota: Elaboración propia 
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Al igual que la gráfica anterior, más del 80% de los alumnos no logra 

fácilmente el manejo e interpretación de las teorías, es decir, las puede 

comprender, pero no generar o lograr establecer proyectos académicos que 

requieran su uso o aplicación. Esto desde la arista de la habilidad investigativa no 

está adquirida, pero hay que tener en cuenta que es un nivel medio superior en el 

que aún están en juego factores de construcción teórica-metodológica. Aprender, 

por tanto, es uno de los principales procesos que permiten a los seres vivos ser 

capaces de adaptarse a los cambios que pueden producirse en el entorno, se 

aprende a reaccionar, a seleccionar de lo que puede gustar de aquello que no, 

saber qué es cada cosa y cómo funciona el mundo. a partir del surgimiento del 

constructivismo y del aprendizaje significativo, se ha abierto un nuevo horizonte en 

la educación ya que dicha habilidad ha tomado un papel como uno de los 

aspectos fundamentales a ser considerados en la formación integral del 

estudiante. Como es tradicional, en las ciencias sociales, se suelen definir 

constructos teóricos con los cuales trabajar y que no siempre son sencillos de 

llevar a la práctica (Alfaro & Estrada, 2019). 
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Gráfica 25 

Proyectos escolares y manejo de teorías 

 

Nota: Elaboración propia 

Se vuelve a manifestar en esta gráfica el hecho de que los alumnos no 

tienen aún el manejo claro de las teorías, ya que el 47% de ellos manifiesta que 

algunas veces pueden construir proyectos que lleven teorías. Esto refuerza la idea 

de que se necesita trabajar en la habilidad de construcción abstracta. Según 

Tejada (2010), cuando se suman las habilidades investigativas a los procesos en 

la investigación formativa buscan familiarizar a los estudiantes con la cultura 

científica y de investigación. Esto se puede lograr cuando el proceso, las 

metodologías y las técnicas útiles en el proceso de capacitación se reconocen y 

aplican en diferentes contextos en los estudiantes durante la vida de la asignatura. 

 Variable: Habilidades para comprobar la realidad objetiva 
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Gráfica 26 

Elaboración de gráficas y proyectos escolares 

 

Nota: Elaboración propia 

 

En esta gráfica, el 51% de los alumnos expresa que le es más fácilmente 

trabajar con situaciones concretas, ya que el uso y generación de gráficos le 

resulta más atractivo y más accesible en la elaboración de proyectos. Esto indica 

que la representación abstracta llevada al terreno de lo concreto se relaciona más 

fuertemente con su aprendizaje. Todo esto dice Ramírez (2011) se convierte en un 

proceso de mediación e interpretación colectiva, fomentando las capacidades de 

los estudiantes tales como: trabajo en equipo, consenso y disensión, la posibilidad 

de debatir y defender una tesis, o enfrentar un problema y manejarlo desde su 

campo de conocimiento. 
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Gráfica 27 

Organización de la información 

 

Nota: Elaboración propia 

De igual manera, el uso de tablas o gráficos le es más accesible para 

comprender la información abstracta, así lo concreto nuevamente vuelve a tener un 

peso considerable a la hora de establecer una relación con el aprendizaje y con el 

acercamiento a los problemas académicos planteados en sus aulas. El aprendizaje 

significativo se concibe, como un proceso a través del cual el nuevo conocimiento 

se relaciona con la estructura cognitiva propia del educando; no es un proceso libre, 

ya que los nuevos conocimientos se relacionan precisamente con algunos 

contenidos ya interpuestos e interconectados que están presentes en la estructura 

cognitiva llamada ideas ancla. En este sentido, los alumnos hacen todo lo posible 

para procesar el conocimiento interpretando la información, no solo recibiendo sin 

construir el conocimiento por sí mismos. 
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Gráfica 28 

Ciencia y vida cotidiana 

 

Nota: Elaboración propia 

 

La correlación del conocimiento o del pensamiento abstracto científico no 

está muy presente en su vida, esto debido a que la mayoría de los proyectos 

académico-científicos no son abundantes y mucho menos hay gran promoción de 

ellos. Esto hace que el alumno no comprenda fácilmente el camino metodológico y 

como tal no adquiera las habilidades investigativas que necesita para su formación 

educativa y ciudadana. En las gráficas anteriores se puede observar que existe un 

problema al no poder establecer una relación ante las diversas complicaciones a 

los que se puede enfrentas el alumno, en cuanto a la parte académica no se tiene 

muy desarrollada la habilidad para problematizar o poder ver la realidad desde una 

perspectiva científica, ello porque no se sabe cómo atacar el problema desde una 
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perspectiva académica usando o utilizando los organizadores. Esto lleva al alumno 

a no poder mirar con ojos científicos y objeticos la problemática. 

Las siguientes gráficas corresponden a la variable Manejo de la Tecnología 

Gráfica 29 

Uso de la computadora 

 

Nota: Elaboración propia 

 

En esta gráfica se corrobora la acción de no buscar información en libros, el 

80% de ellos investiga el mundo interconectado, buscan a través de internet la 

información que requieren, es peligroso en cierta medida, ya que no saben aún 

distinguir entre fuentes formales e informales la información requerida para sus 

distintos proyectos. Esta información tiene su argumento en Hodson (2003), ya 

que él plantea que cuando los educandos dan sentido a la información que reciben 

de los maestros, sus ideas cambian de la adquisición de la información a la 

construcción de conocimientos. Del mismo modo, las teorías constructivistas 
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básicamente crean oportunidades para que los estudiantes sus propias ideas, esto 

se puede hacer mediante estrategias de aprendizaje como: discusiones con otros, 

emprendiendo una investigación crítica o explorando, comprobando su fuerza 

mediante la observación, la experimentación y sacando conclusiones. 

 

Gráfica 30 

Búsqueda de información 

  

Nota: Elaboración propia 

En esta gráfica se muestra que el 87% de los alumnos recurren a la 

tecnología, específicamente internet para buscar información, teniendo en cuenta 

que hoy día las TIC´s, son una herramienta vital para encontrar datos de toda 

índole; en este argumento, las habilidades básicas de investigación hacen alusión 

a las relaciones multidisciplinarias que se establecen en el currículo. En 

concordancia con López (2001) están representadas por habilidades lógicas del 

pensamiento (análisis- síntesis, comparar, abstraer y generalizar) (observar, 
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describir, comparar, definir, caracterizar, ejemplificar, explicar, argumentar, 

demostrar, valorar, clasificar, ordenar, modelar y comprender problemas) y las 

habilidades docentes generales (realizar búsqueda de información y las 

comunicativas). 

 

Gráfica 31 

Buscadores de información académica 

 

Nota: Elaboración propia 

Más del 60% de los estudiantes conocen cuáles son los buscadores dentro 

del internet en los cuales hallarán información que les permita desarrollar sus 

proyectos académicos, pero también lo de la vida cotidiana. El tema es encontrar 

la estrategia que les permita discernir la información correcta. Al desarrollar la 

comprensión cognitiva personal, los estudiantes construyen y reconstruyen su 

realidad social según Reusser (2015), esto implica que cada alumno tiene la 

capacidad de generar su propio conocimiento, apoyado por sus maestros o 
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compañeros y en ese sentido, cada alumno puede explorar sus ideas a cierto 

nivel, pero cuando recibe el apoyo de un maestro o de un compañero más 

capacitado y experimentado, el alumno puede mejorar más allá de su zona de 

desarrollo original. 

 

Gráfica 32 

Instrumentos tecnológicos y tareas 

 
Nota: Elaboración propia 

En esta gráfica el 76% d ellos alumnos argumenta el hecho de que la 

computadora e internet son dos elementos base en su diario vivir, si tomamos como 

referencia que la pandemia dejó la idea de que la tecnología es el brazo fuerte de 

la actividad académica, entonces ahora gran parte de su aprendizaje se vuelve 

significativo a partir de que se relaciones con su contexto social y cultural.  Bajo la 

perspectiva de Ausubel (1980),  se aprende de manera significativa al combinar 

estos mecanismos sistemáticos: diferenciación progresiva de conceptos más 

generales e integrales, que cada vez son más generales, más amplios y más ricos, 

reconciliación integradora entre conceptos ya suficientemente especificados y 

diferenciados para producir conceptos y procesos más generales mediante los 
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cuales nuevas ideas vinculado a ideas de la estructura cognitiva que no son ni 

superiores ni inferiores en la jerarquía. 

 

 
Gráfica 33 

Uso de la tecnología y proyectos escolares 

 

Nota: Elaboración propia 

El 85% de los alumnos utiliza la tecnología para realizar proyectos 

académicos, esto refuerza la tendencia a emplear la tecnología como medio para 

su aprendizaje. Aprender, por tanto, es uno de los principales procesos que 

permiten a los seres vivos ser capaces de adaptarse a los cambios que pueden 

producirse en el entorno, se aprende a reaccionar, a seleccionar de lo que puede 

gustar de aquello que no, saber qué es cada cosa y cómo funciona el mundo. En 

los seres humanos, se emplea gran parte de la vida en formarse y aprender, 

creando instituciones como la escuela, y es aquí donde se han elaborado los 

diferentes modelos de aprendizaje, cuyo propósito es entender los mecanismos y 
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procesos que se siguen para aprender y como hacer uso de los mismos para 

intentar mejorar el sistema educativo. Este argumento se sustenta en Álvarez 

(2021) quien establece que las habilidades investigativas deben ser utilizadas 

como información organizacional, lenguaje científico y el manejo de tecnologías de 

información adquiridos o perfeccionados por el estudiante, lo capacita para cumplir 

las funciones y tareas específicas en una investigación científica. Es una aptitud 

que permite desarrollar destrezas, capacidad o varias de éstas que debe poseer el 

estudiante respecto a la investigación científica. 

Gráfica 34 

Manejo de las apps y trabajos académicos 

 

Nota: Elaboración propia 

En esta variable el 90% de los alumnos utilizan la tecnología para realizar 

actividades académicas y mejor aún, utilizan los buscadores para encontrar 

información concerniente a sus proyectos académicos. Lo que es relevante es que 

a partir de esta habilidad ellos puedan establecer estrategias de habilidades para 

resolver problemas y poder aprender a utilizar organizadores. Así, se aprende de 

manera significativa al combinar estos mecanismos sistemáticos: diferenciación 
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progresiva de conceptos más generales e integrales, que cada vez son más 

generales, más amplios y más ricos, reconciliación integradora entre conceptos ya 

suficientemente especificados y diferenciados para producir conceptos y procesos 

más generales mediante los cuales nuevas ideas vinculado a ideas de la 

estructura cognitiva que no son ni superiores ni inferiores en la jerarquía. Se 

piensa que el uso de las apps para trabajos escolares y proyectos científicos en el 

aula, están ya insertos en la vida del alumnado y en un futuro muy cercano, puede 

aportar muchos beneficios a la enseñanza. Así, se ha estudiado que existen 

aplicaciones que permiten hacer simulaciones de procesos, modelos, etc. que 

ayudan a corregir ejercicios, aportar información adicional en el aula, o incluso 

favorecer la interactividad con el alumnado, dentro y fuera de la misma. No debe 

olvidarse su gran capacidad motivadora, que resulta especialmente útil en el  

momento de introducir un nuevo tema. De esta manera el uso de las 

aplicaciones resuelve aspectos que la enseñanza tradicional difícilmente puede 

abordar (Alvarez & Rubio, 2021). 

A continuación, se expone la variable Organización de la información 

Gráfica 35 

Programas para realizar trabajos académicos 

 

Nota: Elaboración propia 
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En esta variable el 90% de los alumnos utilizan la tecnología para realizar 

actividades académicas y mejor aún, utilizan los buscadores para encontrar 

información concerniente a sus proyectos académicos. Lo que es relevante es que 

a partir de esta habilidad ellos puedan establecer estrategias de habilidades para 

resolver problemas y poder aprender a utilizar organizadores. Así, se aprende de 

manera significativa al combinar estos mecanismos sistemáticos: diferenciación 

progresiva de conceptos más generales e integrales, que cada vez son más 

generales, más amplios y ricos, reconciliación integradora entre conceptos ya 

suficientemente especificados y diferenciados para producir conceptos y procesos 

más generales mediante los cuales nuevas ideas vinculado a ideas de la 

estructura cognitiva que no son ni superiores ni inferiores en la jerarquía (Ausubel 

1963). 

Gráfica 36 

Selección de la información 

 

Nota: Elaboración propia 
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 El 88% de los alumnos sabe seleccionar la información y distinguir aquella 

que les será útil en sus proyectos. Esta acción, posee una fuerte relación con las 

teorías de la Actividad de Leóntiev y de la Formación Planificada de las Acciones 

Mentales de Galperin (1969), teniendo en cuenta que se basa esencialmente en: 

1) la identificación de un sistema de acciones y operaciones que componen la 

actividad investigativa y 2) la derivación de la actividad investigativa en un sistema 

de acciones que van desde las más complejas a las de menor grado de 

complejidad.  

Gráfica 37 

Manejo y análisis de la información 

 

Nota: Elaboración propia 

En esta gráfica y en las subsecuentes el manejo y organización de la 

información es vital para los alumnos, habla de haber comprendido y aprendido el 

camino metodológico para la solución de problemas. Bajo la perspectiva de 

Machado (2008), esto es posible mediante la ejecución de los siguientes 
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elementos: Modelar: observar la situación; precisar los fines de la acción; 

establecer dimensiones e indicadores esenciales para ejecutar la acción; anticipar 

acciones y resultados. Obtener: localizar; seleccionar; evaluar; organizar; recopilar 

la información. Procesar: analizar; organizar, identificar ideas claves; re-elaborar la 

información, comparar resultados. Comunicar: analizar la información; seleccionar 

la variante de estilo comunicativo según el caso; organizar la información; elaborar 

la comunicación. Controlar: observar resultados; comparar fines y resultados; 

establecer conclusiones esenciales; retroalimentar sobre el proceso y los 

resultados de la acción. 

 

Gráfica 38 

Estrategia de aprendizaje: síntesis 

 

Nota: Elaboración propia 

 



 
 

 
 

189 

En esta gráfica se muestra que el 44% de los alumnos realiza la estrategia 

de síntesis para el manejo y organización de la información, esto expresa el hecho 

de haber comprendido y aprendido el camino metodológico para la solución de 

problemas. De acuerdo a Machado (2008), esto es posible mediante la ejecución 

de los siguientes elementos: Modelar: observar la situación; precisar los fines de la 

acción; establecer dimensiones e indicadores esenciales para ejecutar la acción; 

anticipar acciones y resultados. Obtener: localizar; seleccionar; evaluar; organizar; 

recopilar la información. Procesar: analizar; organizar, identificar ideas claves; re-

elaborar la información, comparar resultados. Comunicar: analizar la información; 

seleccionar la variante de estilo comunicativo según el caso; organizar la 

información; elaborar la comunicación. Controlar: observar resultados; comparar 

fines y resultados; establecer conclusiones esenciales; retroalimentar sobre el 

proceso y los resultados de la acción. 
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Gráfica 39 

Información estructurada 

 

Nota: Elaboración propia 

En esta gráfica se muestra que el 42% de los alumnos no realiza actividades 

de organización y jerarquización de la información, lo que indica que en ese 

momento no tenía la habilidad investigativa. Será importante considerar algunas 

actividades en los cursos o asignaturas que contribuyan a la investigación formativa; 

por ejemplo, en la preparación de seminarios y monografías en los que los 

estudiantes tengan que presentar la información actualizada de un tema en 

particular, y con ello se utilice la metodología de investigación. Esto era evidente en 

la era pre-internet porque los estudiantes acudían a las bibliotecas a revisar la 

información disponible; ahora con el uso de internet estas actividades han sufrido 

deformaciones debido a que el estudiante ya no reflexiona sobre la información y la 

fuente de donde obtuvo del dato, se ha limitado en la mayoría de las ocasiones a la 

acción de copiar y pegar. Con base a lo que dice López (2001) se deberán 

desarrollar las habilidades básicas de investigación como las de análisis- síntesis, 

comparar, abstraer, observar, describir, comparar, definir, caracterizar, ejemplificar, 

explicar, argumentar, demostrar, valorar, clasificar, ordenar, modelar y comprender 

problemas. 
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Gráfica 40 

Análisis de la información 

 

Nota: Elaboración propia 

 

En esta gráfica se plantea la misma tendencia, el uso de la selección de la 

información y el tratamiento que se le da para poder utilizarla. En esta variable se 

puede observar que el alumno es capaz de organizar información, pero sólo a 

través de una sola estrategia, el resumen, sin embargo, ya con organizadores más 

complejos no logra adquirir la habilidad lo cual se corrobora con la adquisición de 

contenido teórico y abstracto, en ambos casos no es capaz de elaborar problemas 

o soluciones utilizando conceptos o teorías y tampoco tiene la habilidad parta 

poder analizarlos. Según Vázquez y Viteri (2020) sumando las habilidades 

investigativas a los procesos en la investigación formativa buscan familiarizar a los 

estudiantes con la cultura científica y de investigación. Esto se puede lograr 

cuando el proceso, las metodologías y las técnicas útiles en el proceso de 
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capacitación se reconocen y aplican en diferentes contextos en los estudiantes 

durante la vida de la asignatura. El concepto de investigación formativa se 

entiende como una estrategia pedagógica en la formación profesional del 

educando, donde el objetivo es estimular sus habilidades de investigación para 

que puedan ser aplicables en su contexto, como la resolución de problemas, 

realizar un análisis sobre una situación específica, la aplicación de metodologías 

para reconocer deficiencias o situaciones e implementar mejoras desde varias 

perspectivas que permitan comprender el problema.  
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Conclusiones 

El objetivo de esta investigación fue analizar las Habilidades Investigativas 

y su relación con el aprendizaje significativo en los estudiantes del Área de 

Ciencias Sociales de la Escuela Preparatoria No. 1 de la UAEH, mismo que se fue 

desglosando en un análisis de la información, recuperando el cuerpo teórico que 

diera forma y explicación a dicho objetivo, para ello se abordaron autores que sin 

duda aclaran el camino del aprendizaje y de las habilidades investigativas en la 

educación y el trabajo del alumnado.  

Desde la visión constructivista se distinguen los roles fundamentales de 

estudiantes y profesores como parte del proceso. Los estudiantes son activos 

constructores de su conocimiento a partir de diversas mediaciones, mientras que 

los docentes (formadores) intervienen como “mediadores humanos” que 

promueven y facilitan la aprehensión del nuevo contenido. Como parte de estos 

roles, la formación para la investigación en términos de desarrollo de habilidades 

investigativas supone que los docentes valoren los conocimientos, las habilidades, 

valores y actitudes desarrollados previamente por sus alumnos, e identifiquen sus 

potencialidades para la construcción del nuevo saber. 

 

Lo que se ha encontrado es que la formación de dichas habilidades se 

correlaciona directamente con ciertas competencias que se han desarrollado a lo 

largo de la currícula establecida por el Estado Mexicano, mismas que son 

expresadas por otros autores como competencias, sin embargo, la adquisición de 

estas supone una habilidad ya adquirida tales como:  pensamiento crítico y 
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autónomo, rigor científico, compromiso ético, responsabilidad social, gestión de 

proyectos y de la innovación, comunicación y argumentación científica, entre otras. 

Sobre esta base, se considera que las habilidades investigativas presentan 

fundamentos esenciales para proponer el estudio de nuevas estrategias de 

enseñanza que las promuevan y potencien entre el alumnado.  

Por otra parte, con el profesorado los resultados arrojaron que deben tener 

presente que una asignatura atractiva en términos académicos es aquella en 

donde el alumno logra captar los contenidos e información sin necesidad de 

memorizar, lo cual lo lleva a establecer correlaciones con su entorno y también 

con otras asignaturas ya que le es fácil recordar el contenido de lo revisado en 

clase.  

Un elemento más que resultó es que el alumno está directamente 

relacionado con la tecnología, no obstante que no le ha servido de mucho cuando 

éste se enfrenta a situaciones en las que no logró comprender la información del 

profesor y ello lo lleva a un terreno de infertilidad y vacío tecnológico, ya que allí 

está la herramienta, pero no está la idea. De esta manera, debe existir una 

relación entre el aprendizaje significativo y el desarrollo de habilidades 

investigativas. por otro lado, es conveniente considerar la orientación del 

desarrollo de las habilidades investigativas desde la perspectiva tecnológica como 

se señala en el estudio de Estrada, en el cual se recomienda que la virtualización 

de la formación en tales habilidades debe considerar tres aspectos: tecnológicos, 

pedagógicos y organizativos. 
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Asimismo, un hallazgo del estudio, precisa que las desarrolladas eran 

fácilmente llevadas a cabo cuando el aprendizaje era efectivo, es decir, 

significativo; esto sucedía cuando el alumno lograba recuperar información de sus 

clases, la clasificaba, organizaba y ponía en marcha. Caso contrario cuando no 

lograba recuperar esa información, el resultado era que se le complicaba 

establecer una relación entre la información y las tareas o actividades sugeridas 

por el docente. 

La aplicación de un instrumento basado en un modelo probado permitió 

establecer con claridad las categorías y variables por medir, la correcta 

comprensión teórica de los autores abrió la posibilidad para encontrar el camino y 

así responder a los cuestionamientos realizados para este estudio. 

Finalmente comentar que tanto la pregunta de investigación como el 

supuesto se cumplieron, ya que se pudo establecer que la relación entre el 

aprendizaje significativo y las habilidades investigativas, se dan cuando el primero 

se cumple, así, el alumno actúa con mayor libertad y seguridad en sus diversas 

actividades y retos académicos, ya que logra recordad y en ese sentido ejecutar 

acciones sin la necesidad de un docente. 
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