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Resumen
Introducción: Las actitudes docentes hacia la investigación 
influyen en la percepción e interés del estudiante afectando 
su enseñanza en el aula. Objetivo: Evaluar actitudes hacia 
la investigación en docentes, desde la relación con su ense-
ñanza, e identificando si las actitudes y la autoevaluación 
muestran diferencias en función del nivel educativo donde 
se desempeña el profesor y su formación de pregrado en 
investigación. Metodología: Estudio correlacional simple 
con 214 docentes, evaluados con la Escala de Actitudes hacia 
la Investigación Revisada (EACIN-R) para identificar las 
actitudes desinterés, vocación y valoración, y un cuestionario 
ad hoc de autoevaluación del interés, uso y seguridad al 
enseñar investigación. Resultados: Las actitudes vocación 
(rho = 0.55, p < 0.001) y valoración investigativa (rho=.33, 
p < 0.001) correlacionan positivamente con la autoevaluación 
docente, mientras que el desinterés se relaciona de forma 
inversa (rho = –0.35, p < 0.001). La autoevaluación de la ense-
ñanza en investigación es mayor en docentes de preescolar 
(U = 4071.5, p < 0.01) y en quienes tienen antecedentes inves-
tigativos en el pregrado (U = 4459.5, p < 0.01). Conclusiones: 
Son notorias las relaciones entre actitudes y autoevaluación 
de la enseñanza de investigación, siendo particularmente 
valiosa la experiencia investigativa (participar en semilleros, 
realizar tesis de grado) durante la formación inicial.
Palabras clave: Actitud del docente; enseñanza de las cien-
cias; investigación aplicada; formación de investigadores; 
práctica pedagógica

Abstract
Introduction: Teachers’ attitudes towards research influ-
ence students’ perception and interest affecting their teach-
ing in the classroom. Objective: To evaluate whether the 
attitudes towards scientific research of a sample of teachers 
are related to the evaluation of research teaching, and to iden-
tify whether attitudes towards research and self-evaluation 
of its teaching are different according to the educational level 
at which teachers work and their undergraduate research 
background. Methodology: Through a simple correlational 
design with a sample of 214 school teachers evaluated with 
the Attitudes Towards Research Scale Revised (EACIN-R) 
to identify disinterest, vocation and valuation attitudes, and 
an ad hoc self-evaluation questionnaire of Interest, Use and 
Security when teaching scientific research. Results: Atti-
tudes of vocation (rho = 0.55, p < 0.001) and valuing research 
(rho = 0.33, p < 0.001) correlate positively with teaching self-
evaluation, while disinterest is inversely related (rho = –0.35, 
p < 0.001). Self-evaluation of research teaching is higher in 
preschool teachers (U = 4071.5, p < 0.01) and in those who 
have a research background in undergraduate (U = 4459.5, 
p < 0.01). Conclusions: The relationships between attitudes 
and self-evaluation of research teaching are notorious, being 
particularly valuable the research experience (participating 
in research groups, carrying out graduate theses) during 
initial training.
Keywords: Teachers attitudes; science education; applied 
research; research training; teaching practice
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IntroduccIón

La investigacion educativa produce conocimiento científico que redunda en la calidad 
de los procesos de enseñanza-aprendizaje contribuyendo con una perspectiva curricular 
más completa (Manzano-garcía, 2016), pues genera saberes que ayudan a mejorar los 
procesos de enseñanza del docente ajustando la dinámica del aprendizaje a la realidad 
contextual.

En correspondencia con lo anterior, las habilidades investigativas son de mucha utilidad 
para los profesionales de todas las áreas, y dentro de la educación resulta primordial que 
los docentes puedan realizar estudios científicos que aporten al desarrollo de cada área de 
conocimiento, así como a la mejora didáctica y al perfeccionamiento curricular, además, 
la investigación y la enseñanza de la ciencia implican la necesidad de flexibilidad mental 
y disposición por la innovación entre el profesorado (Soylu & Özkan, 2021). Desafortuna-
damente son muchos los docentes que no desarrollan sus habilidades investigativas y, por 
ende, no participan en investigaciones ni orientan su acto pedagógico desde el enfoque de 
la investigación científica. Desde hace tiempo, diversos autores (Vásquez y Manassero, 
1996; Ruiz y Torres, 2005) han señalado que la formación en ciencia e investigación es 
indispensable dado que los docentes poseen pocas competencias en el tema, además de que 
la educación se enfrenta a barreras como actitudes negativas hacia la investigación, poco 
presupuesto o falta de fundamentación en material científico para las clases, entre otras.

El interés de los profesores por la investigación y el uso de la ciencia como método de ense-
ñanza están ligados a las actitudes que construyen hacia el aprendizaje de tales procesos. 
fensham (2004) sostiene que las actitudes negativas del estudiante hacia la investigación 
conllevan a la falta de interés por el método científico, incluso, tales actitudes pueden 
ser trasmitidas por el docente, lo que constituye una de las problemáticas esenciales que 
experimenta la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias. Un maestro con enfoque nega-
tivo hacia la ciencia reproduce su reticencia hacia los contenidos científicos perpetuando 
el ciclo actitudinal desfavorable que se acompaña de una pobre autoeficacia frente a estos 
contenidos (Pino-Pasternak & Volet, 2018).

Con frecuencia esto también comporta el uso de estrategias las cuales no son las adecua-
das para enseñar ciencia, puesto que se basan en métodos tradicionalistas que desproveen 
de contexto a los elementos conceptuales ocasionando barreras en el aprendizaje (Muñoz y 
garay, 2015). El docente contemporáneo debe contar con habilidades para el uso del método 
científico tanto en procesos de investigación aplicada como en su acto pedagógico, lo cual 
demanda el conocimiento de los principios de la ciencia y la capacidad de aplicarlos con 
flexibilidad para adaptar el conocimiento al razonamiento basado en hipótesis sometidas 
a contrastación.

La participación de Colombia desde 1995 en el Estudio Internacional de Tendencias en 
Matemáticas y Ciencias-TIMSS, le ha permitido al Ministerio de Educación Nacional-
MEN asumir una serie de prácticas de enseñanza más novedosas las cuales han dado pie 
al desarrollo de la ciencia y la investigación dentro del currículo. Implícitamente, se ha 
ido contribuyendo —de a poco— con la investigación en educación, ya que se ha buscado 
formular estrategias las cuales articulen la enseñanza de las ciencias con un nuevo enfoque 
curricular (fernandes et al., 2010).
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Siendo rigurosos, desde finales del siglo XX se empezó la consolidación de la enseñanza 
de la ciencia como campo de estudio en Colombia, derivando en que a inicios del siglo 
XXI (año 2004) el MEN socializara los estándares básicos de competencias en ciencias 
naturales y sociales, mientras que en la actualidad, a partir del análisis de la producción 
investigativa nacional, se han reconocido como principales líneas de estudio la didáctica de 
la ciencias básica s, los elementos epistemológicos e históricos de las ciencias, la formación y 
el conocimiento del profesor de ciencias, la relación entre conocimiento científico y la práctica 
pedagógica, entre otros (Alcocer y Hernández, 2020).

Sin embargo, a pesar de los años trasegados, existe un distanciamiento entre las pro-
puestas pedagógicas enfocadas en la investigación científica y el ejercicio docente en el 
aula (Alcocer y Hernández, 2020), aspecto donde es importante incluir en la discusión 
variables actitudinales, intereses y motivaciones del profesorado que pueden mediar entre 
los elementos descritos.

Precisamente, el artículo evalúa el rol actitudinal docente frente a la investigación cientí-
fica y la forma como el profesorado evalúa su propio proceso de enseñanza de la investigación 
en el aula, considerando además si sus antecedentes formativos y el nivel educativo en el 
que ejercen tienen algún efecto sobre estas variables. De esta forma se responde a la nece-
sidad de evaluar el papel del profesor en el aprendizaje de la ciencia desde la perspectiva 
de su dominio afectivo (actitudes) hacia la investigación, lo cual puede estar mediado por 
la experiencia formativa en el área y su propia confianza en la apropiación de contenidos 
científicos. Todos estos son elementos que han venido cobrando mucho valor en el estudio 
del modelo cognitivo de la ciencia, dentro del cual se reconoce el aporte de las prácticas 
científicas áulicas como actividad científica escolar (garrido et al., 2022), siendo el escenario 
teórico general con el que se fundamenta la investigación.

revIsIón de la lIteratura

El panorama de estudios que abordan la enseñanza de la investigación científica y el reperto-
rio actitudinal del cuerpo docente es un campo escasamente explorado en Colombia, a pesar 
del registro de experiencias internacionales que muestran resultados valiosos sobre el tema. 
Ortega et al. (2018) por ejemplo, evaluaron la percepción de una muestra de estudiantes en 
Paraguay sobre la investigación científica, reportando que las mayores dificultades consis-
tían en la falta de conocimientos que son necesarios para la presentación de proyectos en 
convocatorias. También observaron que los estudiantes no demostraban interés por eventos 
científicos, mientras que los docentes presentaban poca fundamentación asociada con el uso 
de artículos académicos. otros estudios reseñan entre las principales dificultades en el uso 
de la investigación científica, el escaso tiempo para investigar, la poca fundamentación de 
docentes y estudiantes en el uso de bases de datos y la falta de conocimiento de aspectos 
metodológicos (Delgado et al., 2006).

En sentido opuesto, también se ha mostrado cómo el desarrollo de actividades prácticas 
donde el estudiante se aproxime a los contenidos investigativos y científicos favorece la apa-
rición de sentimientos de agrado, y de esta forma, los estudiantes implicados en estrategias 
de indagación científica (p. e.: proyectos, experimentos) experimentan mayor autoeficacia en 
relación con la ciencia y disfrutan más estos contenidos (Tang et al., 2018). Sin embargo, 
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la aproximación de experiencias científicas en el aula tropieza con frecuencia con la falta de 
una posición crítica del docente capaz de cuestionar el libro de texto y el currículo mismo 
(garrido et al., 2022).

Un problema de especial cuidado revelado por la literatura consiste en que es común en los 
propios profesores que imparten cursos de metodología de la investigación identificar actitu-
des negativas las cuales afectan la forma como los estudiantes responden a estos contenidos, 
situación que compromete el nivel de aprehensión que puedan mostrar ante la investigación 
y la ciencia (Aldana y Joya, 2011). La literatura ha mostrado como las actitudes positivas 
favorecen la aproximación del docente hacia la ciencia, mientras que las actitudes negativas 
reducen el interés por la investigación y por su aplicación en el acto pedagógico (Vásquez y 
Manassero, 2008).

De allí la necesidad de motivar a los actores educativos hacia el desarrollo de actitudes 
favorables y de las cualidades de un investigador (Coragio, 1996). En este empeño el docente 
es el primer orientador mediante acciones como crear un ambiente de diálogo para la inves-
tigación, realizar preguntas significativas que favorezcan el debate científico, proponer la 
lectura de material científico y, sobre todo, desarrollar la investigación desde el aula, aspectos 
que conducen a que el estudiantado entienda la ciencia y la investigación como vehículos del 
conocimiento (Aldana y Joya, 2011).

Actitudes hacia la investigación científica y 
enseñanza de la ciencia desde la educación formal

La educación debe propender por generar una cultura la cual incentive el aprovechamiento 
de las técnicas e instrumentos científicos para construir saber, siendo el sujeto el eje central 
del proceso, motivando la reflexión del conocimiento para que este sea capaz de producir 
cambios dentro de su contexto inmediato. El maestro es vehículo de esta transformación, en 
la cual se integran los saberes propios de cada área con el conocimiento científico; la práctica 
pedagógica es el proceso donde docentes y estudiantes están llamados a la reflexión de la 
investigación y al análisis de los escenarios para enseñar ciencia (Lorenzo, 2017; Tolstrup 
et al. 2014).

Las estrategias didácticas más eficientes para despertar actitudes positivas hacia la ciencia 
en los estudiantes son aquellas que enfocan la enseñanza en la indagación y en el contexto, las 
cuales comúnmente recurren a la orientación socioconstructivista basada en Vigotsky, la cual 
le otorga relevancia al componente social del aprendizaje ubicando al estudiante en el centro 
del proceso indagatorio (Aguilera y Perales-Palacios, 2018a). Esta enseñanza aterrizada en la 
realidad presente demanda en el docente un rol de guía que conduce al estudiante a construir 
su propio conocimiento aprovechando el metodo científico (Arteaga et al., 2016).

Lo anterior debe conducir a que el estudiante problematice la realidad y resuelva interro-
gantes gracias al uso contextualizado del método científico de forma tal que se genere en él 
un aprendizaje significativo, transformándose en un creador permanente el cual nunca está 
satisfecho con aquello que aprende (Zilberstein y Portela, 2002). La enseñanza de la investi-
gación cientifica desde un enfoque contextual favorece la comprensión del estudiantado a la 
vez que parece mejorar las actitudes y comprensión de la ciencia (Bennett et al., 2007), así 
como aumentar la motivación por esta (Vaino et al., 2012).
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Construir una cultura científica entre docentes y estudiantes demanda la formación en 
investigación desde la práctica escolar, que coadyuve a generar actitudes positivas hacia 
la investigación, junto con habilidades cognitivas de indagación y búsqueda de evidencias 
las cuales respalden el conocimiento de la realidad (Couso, 2020; Jiménez-Liso, 2020). 
Asumir la formación en investigación científica como eje transversal a todo el proceso edu-
cativo contribuye al desarrollo de habilidades para la solución de problemas en cualquier 
área del saber, por lo cual la investigación científica debe ser enseñada desde los niveles 
iniciales de educación (Nicolás et al., 2021) con el propósito de construir una cultura en la 
que los actores educativos estén dotados de actitudes positivas hacia el método científico 
(fernández y Villavicencio, 2017).

Esta empresa reclama cambios en la forma como se enseña la ciencia y la investigación; 
los métodos de enseñanza deben abandonar prácticas tradicionalistas enfocadas en 
contenidos conceptuales (faria et al., 2021), para mostrar mayor dinamismo (Aldana, 
2008), donde el docente comparta las herramientas que ofrece el método científico y las 
articule con estrategias didácticas y pedagógicas para que la enseñanza sea más eficaz 
(garrido et al., 2022; Rivero et al., 2017). Los recursos didácticos de los que el maestro 
dispone también pueden tener impacto sobre la forma como los estudiantes construyen 
respuestas actitudinales hacia el conocimiento científico; algunos autores han mostrado 
que el uso de libros de texto con frecuencia desencanta al estudiante, especialmente 
cuando se emplean de forma rutinaria y mediante métodos transmisivos (Aguilera y 
Perales-Palacios, 2018b), en cambio, el trabajo práctico constituye una estrategia favora-
ble que acerca a docentes y estudiantes a formular justificaciones de fenómenos a partir 
de constrastes basados en la experimentación o en actividades de laboratorio (Sheldrake 
et al., 2017).

También es pertinente resaltar que aquellos que enseñan investigación deben ser 
quienes expresen las mejores actitudes hacia esta área, dado que es contradictorio que 
el profesorado no muestre la suficiente aprehensión hacia los contenidos y métodos que 
enseñan (Aldana y Joya, 2011). gran parte de la literatura sobre estudios actitudinales 
hacia la investigación con diversas poblaciones muestra cómo el alumnado no suele 
asumirla con la importancia que merece, de hecho, existe preocupación entre los teóri-
cos por el generalizado desencanto de los estudiantes hacia la ciencia y su aprendizaje 
(Marbà-Tallada y Márquez, 2010), mientras que muchos estudiantes universitarios no 
abordan sus trabajos de investigación con la intención de adquirir competencias en el 
área sino por la necesidad de obtener su titulación (Uribe et al., 2011). Con frecuencia 
esto puede relacionarse con la forma como el docente se aproxima a la investigación; se 
han reportado casos en los que docentes en formación postgradual, con poca experiencia 
previa en actividades investigativas, asumen la investigación como un proceso difícil, con 
poca utilidad en su desarrollo profesional y frente al cual experimentan ansiedad (Butt 
& Shams, 2013).

El efecto opuesto lo genera una familiarización positiva del individuo con la investi-
gación científica, es decir, la literatura ha mostrado cómo la utilización de estrategias 
docentes basadas en la indagación tiene un impacto positivo en la respuesta actitudinal 
de los estudiantes hacia la ciencia (Liou, 2020). Hay varias investigaciones que abordan 
desde un enfoque cualitativo el papel de la familiarización con la investigación científica 
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sobre las actitudes de profesores en formación. Haefner y Zembal-Saul (2004) evaluaron 
el aprendizaje de futuros docentes en el marco de un curso de formación, llegando a con-
cluir que, al participar en un proceso investigativo los evaluados desarrollaron una mejor 
comprensión de la investigación científica y aceptaron los enfoques de la enseñanza de la 
ciencia dirigidos a motivar a los niños a investigar sobre fenómenos puntuales. En materia 
de su enseñanza, las autoras informaron que se redujo en los participantes la creencia de 
operar como difusores del conocimiento pasando a verse como un apoyo, sintieron mayor 
seguridad en la enseñanza e incorporaron más la investigación científica en su práctica 
educativa (Haefner & Zembal-Saul, 2004).

Un resultado similar fue obtenido por Morrison (2008), quien identificó que tras ser 
sometidos a formación participando en la realización de una investigación escolar, profeso-
res en formación reportaron mayor comprensión de la enseñanza de la ciencia y actitudes 
positivas por la práctica de la ciencia y el uso de proyectos de investigación como estrategia 
formativa en sus clases. Estos estudios respaldan la idea de que la familiarización con 
actividades investigativas durante la formación universitaria inicial favorece las actitudes 
posteriores de los profesores hacia la enseñanza de la investigación científica en su ejercicio 
profesional.

Ahora bien, con docentes en ejercicio el escenario de estudios ofrece resultados diferentes 
en personal de nivel primaria y preescolar; en el primer caso se ha reportado que, si bien 
los docentes manifiestan que la ciencia no es una prioridad educativa por lo cual tienen 
poco tiempo para su trabajo en clase, incluso pocas horas de formación docente en investi-
gación científica redundando en la probabilidad de aplicarla en el aula (grigg et al., 2013). 
En trabajos experimentales se ha demostrado que la vinculación de docentes de primaria 
en procesos de investigación mejora dos actitudes puntuales: se sienten menos ansiosos y 
aumenta su capacidad de realizar una investigación en el contexto escolar en comparación 
con colegas que no participan en proyectos investigativos. Además, en el primer grupo de 
maestros son mayores sus creencias sobre el valor y el disfrute de la investigación (Van 
Aalderen-Smeets et al., 2017). 

En el caso de los profesores de preescolar, la evidencia reporta un reconocimiento de sus 
limitaciones en el manejo de la investigación, así como la ansiedad que puede representar-
les su enseñanza, sin embargo, con grata sorpresa los hallazgos muestran su disposición 
por asumir la investigación como parte de su actividad pedagógica, empleando Internet 
como la principal fuente para acceder a información científica que pueden aplicar en sus 
clases, también reconocen el aporte de la investigación para el desarrollo educativo y de 
sus estudiantes (Pendergast et al., 2015), y tienden a manifestar actitudes positivas hacia 
contenidos científicos, lo cual se asocia positiva con sus habilidades de flexibilidad cognitiva 
(Soylu y Özkan, 2021), la cual es esencial para afrontar funcionalmente las situaciones de 
incertidumbre que se sortean en la investigación.

Atendiendo al panorama expuesto, este estudio ha sido desarrollado con el fin de alcanzar 
los siguientes objetivos: 1) Evaluar las actitudes hacia la investigación científica de una 
muestra de docentes definiendo su relación con la valoración sobre la enseñanza de la 
investigación en su acto pedagógico; y, 2) identificar si las actitudes hacia la investigación 
y la autoevaluación de su enseñanza muestra diferencias entre el profesorado en función 
del nivel educativo en el que ejerce y sus antecedentes investigativos en el pregrado.
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Metodología

Diseño

Bajo en enfoque cuantitativo, se ejecutó una investigación empírica, de estrategia asocia-
tiva y diseño correlacional simple (Ato et al., 2013), la cual facilita la medición de variables 
con el fin de probar la existencia de efectos funcionales de nivel relacional, determinando 
en qué medida una variable dependiente sufre modificaciones por su interacción con 
otras variables independientes. La denominación de simple corresponde a la ausencia de 
manipulación y control experimental a la hora de medir dichos efectos, por ende, se trata 
de estudios no experimentales.

Participantes 

fueron evaluados 214 profesores seleccionadas de forma intencional sin diferenciación de 
género, área de conocimiento o nivel de formación, para lo cual se incluyó tanto licenciados 
graduados, como docentes graduados de ciclos educativos complementarios en Escuelas 
Normales Superiores-ENS. Se excluyó a docentes no licenciados, es decir, profesionales 
de áreas diferentes a las ciencias de la educación que ejercen la docencia escolar. Todos 
los participantes pertenecían a instituciones educativas adscritas al distrito de la ciudad 
Barranquilla, independientemente de su carácter público o privado.

Los participantes contaban con edad promedio de 33.3 años (de = 12.5) y media de tiempo 
de experiencia docente de 14.6 años (de = 26.1); 81 eran hombres (37.9%) y 133 mujeres 
(62.1%), 129 docentes ejercían su profesión en el nivel preescolar (60.3%), mientras que 
85 lo hacía en educación primaria (39.7%). La mayoría de los evaluados (45.3%), contaba 
con vinculación a instituciones educativas públicas (n = 97), y en relación con el nivel de 
formación, el 65% tenía formación de pregrado como licenciado (n = 139) y 29.4% tenía 
formación postgradual (n = 63), el restante 5.6% eran formados en los ciclos complemen-
tarios de escuelas de nivel Normal Superior de Colombia (n = 12).

Además, 54.2% de los participantes eran docentes del área de matemáticas (n = 116) y el 
45.8% (n = 98) de otras áreas (artes y humanidades, ciencias básicas, idioma extranjero, 
español). finalmente, 50.9% (n = 109) reportó haber sido parte de agrupaciones estu-
diantiles de investigación (semilleros) durante su formación de pregrado, mientras que el 
77.6% (n = 166) señaló haber culminado sus estudios universitarios realizando un trabajo 
de investigación o trabajo de grado.

Instrumentos

Ficha demográfica. Se empleó para el registro de datos como edad, sexo, nivel formativo 
y demás variables relativas a la caracterización de los participantes.

Escala de Actitudes. Hacia la Investigación versión revisada (EACIN-R) (Aldana et 
al., 2020). Compuesta por 28 ítems de escala tipo Likert de cinco puntos (0 = muy en 
desacuerdo, 4 = muy de acuerdo) con un coeficiente Alpha de Cronbach global de 0.85. La 
escala está compuesta por tres subescalas denominadas ‘Desinterés por la investigación’ 
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(α = 0.87) que posee nueve reactivos de calificación inversa, ‘Vocación por la investigación’ 
(α = 0.87), compuesta por doce reactivos de calificación directa y ‘Valoración de la investiga-
ción’ (α = 0.77) conformada por siete ítems también de calificación directa. El instrumento 
obtiene un intervalo de puntos que va de 0 a 112 de manera que los puntajes más elevados 
indican mayor actitud positiva. 

En este estudio, el coeficiente α obtuvo valores muy similares a los de la adaptación 
en población colombiana: ‘Actitud global’ (α = 0.85, M = 62.2, de = 11), ‘Desinterés por 
la investigación’ (α = 0.82, M = 8.76, de = 4.7), ‘Vocación por la investigación’ (α = 0.90, 
M = 29.3, de = 7.1), ‘Valoración de la investigación’ (α = 0.89, M = 21.7, de = 4.7).

Cuestionario ad hoc de autoevaluación sobre la enseñanza de la investigación científica. 
Se trata de un breve cuestionario compuesto por tres ítems con escala numérica que va 
de 0 a 10 puntos, los cuales miden de forma global la autoevaluación que tiene el docente 
sobre la enseñanza de la investigación científica, y de forma particular cada ítem analiza 
el interés por la investigación (De 1 a 10, ¿cómo valora su interés por la investigación 
científica?), el uso de esta como parte de sus clases (De 1 a 10, ¿cómo valora en qué nivel 
usa la investigación científica para sus clases?) y la seguridad en su enseñanza (De 1 a 
10, ¿qué tan seguro (10) o inseguro (1) se sentiría enseñando investigación científica en 
sus clases?). Estas variables fueron seleccionadas como parte del constructo en estudio a 
partir de la revisión de investigaciones previas (Haefner & Zembal-Saul, 2004; Morrison, 
2008; Van Aalderen-Smeets et al., 2017).

Para comprobar las propiedades psicométricas del instrumento, en este estudio 
se analizaron las puntuaciones de consistencia interna con el Alpha de Cronbach 
obteniendo un coeficiente de 0.82 (M = 21.18, de = 5.07). Asimismo, con el objetivo de 
comprobar que los ítems respondían a una estructura unidimensional que permitiera 
medir el constructo autoevaluación sobre la enseñanza de la investigación científica, 
se realizó análisis factorial exploratorio usando rotación Varimax. El análisis mostró 
un resultado aceptable para la matriz de datos (KMO = 0.713, Bartlett = 225.668, p < 
0.001), adicionalmente los tres ítems analizados obtuvieron cargas factoriales de 0.836 
para interés, 0.888 para uso y 0.870 para seguridad, demostrándose además que los tres 
reactivos forman parte de un único componente con una explicación total del porcentaje 
de la varianza de 74.82%.

Procedimiento 

Los cuestionarios fueron cargados en un formulario de google® que se dispuso para la 
recolección de la información. El formulario solo contenía datos demográficos más los ítems 
de cada instrumento sin incluir recolección de datos personales como nombre o correo 
electrónico, con el fin de mantener el anonimato y responder a la legislación colombiana 
en relación con la protección de datos personales.

Una vez cargado el cuestionario, fue difundido por medios digitales como redes sociales 
de Internet, invitando a las personas a participar con el diligenciamiento tras ofrecer 
su consentimiento informado. El cuestionario permaneció habilitado durante 60 días 
calendario comprendidos entre mediados de septiembre y mediados de noviembre de 
2020.
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Análisis de datos

El análisis de los datos se basó en pruebas no paramétricas dado que la inspección inicial 
mostró valores del estadístico de Kolmogorov-Smirnov con una significancia menor que 
0.05, es decir, los datos no cumplieron con el supuesto de normalidad. Se realizó análisis 
estadístico con el software SPSS (versión 23) partiendo del análisis descriptivo y poste-
riormente se empleó el coeficiente de correlación de Spearman para identificar el tipo de 
relación entre las variables de estudio. El proceso se cumplió aplicando bootstrapping con 
5 000 muestras, mientras que los intervalos de confianza se calcularon con un nivel del 
95% empleando el Sesgo Corregido y Acelerado (BCa).

Posteriormente se realizaron comparaciones múltiples de las variables de estudio de 
acuerdo con grupos independientes definidos por el nivel educativo donde el docente ejercía 
su labor (preescolar/primaria) y los antecedentes de actividad investigativa en el pregrado 
como la participación o no en semilleros de investigación y la realización o no de un trabajo 
de grado. El análisis se cumplió con la U de Mann-Whitney calculando el tamaño del 
efecto con la r de Rosenthal, para la cual se siguió el criterio de Cohen (pequeño = 0.10, 
mediano = 0.30, grande = 0.50).

resultados

Resultados descriptivos de las variables de estudio

Se realizó el análisis descriptivo de las actitudes hacia la investigación expresadas por 
los participantes, así como de la autoevaluación de su enseñanza. Para el primer caso se 
consideraron las actitudes desinterés, vocación y valoración, así como la actitud global. 
Como se aprecia en la Tabla 1, la respuesta actitudinal es moderada al observarse valo-
res medios que, si bien no son cercanos al puntaje máximo por escala, sí demuestran un 
comportamiento general favorable.

tabla 1.
Análisis descriptivo de las variables de estudio.

Autoevaluación enseñanza de la investigación científica M Me DT Mín. Máx.
Interés por la investigación 7.49 8 1.66 1 10
Uso de la investigación en clase 6.89 7 1.85 1 10
Seguridad al enseñar investigación 6.75 7 2.31 1 10
Autoevaluación (global) 20.56 21 5.35 3 30

Actitudes hacia la investigación M Me DT Mín. Máx.
Desinterés por la investigación 8.76 9 4.75 0 31
Vocación por la investigación 31.73 32 7.73 1 48
Valoración de la investigación 21.76 22 4.78 0 28
Actitud global 62.25 64 11.01 10 95

fuente: Elaboración propia.
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‘Vocación’ es la actitud con mejor desempeño, seguida de la ‘Valoración’, es decir, se 
reconoce cierta disposición personal por la investigación científica y la utilidad e impor-
tancia que esta tiene. Esto coincide con los resultados de la actitud ‘Desinterés’, cuya 
media es bastante baja, siendo un resultado favorable. En el caso de la autoevaluación de 
la enseñanza de la investigación científica, esta se calculó de forma global pero también 
de acuerdo con los criterios de interés, uso y seguridad en la enseñanza. Como sucede 
con la actitud hacia la investigación, la autoevaluación muestra resultados favorables, sin 
embargo, dada la menor dispersión de los datos se identifica que los docentes analizados 
tienden a presentar una visión general positiva de su proceso de enseñanza, dicho concepto 
es incluso mayor que su respuesta actitudinal.

Análisis de relaciones entre actitudes hacia la investigación y 
autoevaluación de la enseñanza de la investigación científica

La Tabla 2 recoge los resultados de las relaciones que se dan entre las variables descritas. 
Los datos señalan correlaciones estadísticamente significativas (p < 0.001) entre todos los 
cálculos realizados, tanto en los valores globales como entre las variables que componen los 
dos constructos. Como es de esperarse, la actitud desinterés correlaciona de forma inversa 
con el interés, uso, seguridad y la autoevaluación global; opuestamente, la vocación, la 
valoración y la actitud global se relacionan de forma directa con la autoevaluación y sus 
variables. 

tabla 2.
Cálculo de correlación de Spearman con bootstrapping e IC entre actitudes 
hacia la investigación científica y la autoevaluación de su enseñanza.

 Desinterés Vocación Valoración Actitud global
Interés –0.40*** 0.50*** 0.32*** 0.34***

IC 95% (Inferior-Superior) [–0.52 . –0.28] [0.37 . 0.61] [0.16 . 0.46] [0.19 . 0.47]
Uso –0.25*** 0.47*** 0.26*** 0.40***

IC 95% (Inferior-Superior) [–0.38 . –0.11] [0.34 . 0.59] [0.12 . 0.41] [0.26 . 0.52]
Seguridad –0.32*** 0.47*** 0.31*** 0.39***

IC 95% (Inferior-Superior) [–0.45 . –0.18] [0.35 . 0.59] [0.16 . 0.45] [0.25 . 0.51]
Autoevaluación global –0.35*** 0.55*** 0.33*** 0.43***

IC 95% (Inferior-Superior) [–0.48 . –0.22] [0.42 . 0.66] [0.17 . 0.47] [0.29 . 0.56]

***p < 0.001. Los resultados de la simulación de muestreo se basan en 5 000 muestras.
fuente: Elaboración propia.

Diferencias de las variables de estudio según antecedentes 
investigativos y nivel educativo de enseñanza de los docentes

finalmente, este estudio se propuso identificar si las actitudes hacia la investigación 
científica y la autoevaluación de su enseñanza varían de acuerdo con ciertas caracterís-
ticas de la muestra, esto incluye cuatro variables esenciales, el nivel educativo en el que 
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el docente ejerce su labor y sus antecedentes investigativos en el pregrado, entendiendo 
estos como la participación en agrupaciones estudiantiles de investigación (semilleros) y 
haber realizado trabajo de grado como opción de titulación. El resumen del análisis se 
describe en la Tabla 3, este proceso se cumplió con los valores globales en aras de ganar 
simplicidad en el análisis.

tabla 3.
Comparaciones no-paramétricas múltiples de la autoevaluación de las actitudes 
hacia la investigación científica y la autoevaluación de su enseñanza.

Autoevaluación enseñanza de la ciencia grupos U Z > ΣR r
Nivel educativo Preescolar – Primaria 4071.5** –3.189 Preescolar 0.21 p
Participación en semilleros Si – No 4459.5** –2.794 Si 0.19 p
graduación con trabajo de grado Si – No 2318.0** –4.418 Si 0.30 m
Actitud global hacia la investigación grupos contrastados U Z > ΣR r
Nivel educativo Preescolar – Primaria 5014.5 –1.047 — —
Área del conocimiento Matemáticas – Otra 5041.5 –1.426 — —
Participación en semilleros Si – No 4484.5** –2.738 Si 0.18 p
graduación con trabajo de grado Si – No 3329.5 -1.735 — —

**p < 0.01; > ΣR = grupo con mayor suma de rangos; p = efecto pequeño; m = efecto mediano.
fuente: Elaboración propia.

frente a la autoevaluación de la enseñanza de la investigación científica se identificaron 
diferencias significativas entre tres de las cuatro variables empleadas como grupos de 
contraste. Los docentes de preescolar muestran mejor autoevaluación de la enseñanza 
que los de primaria, además, también es más elevado este desempeño entre los docentes 
que fueron parte de semilleros durante su formación universitaria y entre los que se 
graduaron realizando un trabajo de grado. Esto sugiere que el contacto con actividades 
de investigación parece influir en una autovaloración más alta de la enseñanza de inves-
tigación entre los docentes. Para el caso de las actitudes ante la investigación científica, 
únicamente se identificó diferencias en relación con la participación en semilleros, en este 
caso, los docentes que participaron en estas agrupaciones durante su pregrado presentan 
mejor respuesta actitudinal.

dIscusIón

Esta investigación se centró en dos objetivos esenciales, evaluar las actitudes hacia la 
investigación científica de docentes definiendo su relación con la valoración sobre la 
enseñanza de la investigación en su acto pedagógico, e identificar si las actitudes hacia la 
investigación y la autoevaluación de su enseñanza mostraban diferencias entre el profeso-
rado en función del nivel educativo en el que ejerce y sus antecedentes investigativos en el 
pregrado. frente a estos fines se analizan las principales implicaciones de los resultados 
obtenidos.
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En un principio, los resultados de este estudio revelan que los docentes expresan una 
autoevaluación positiva de su relación e interés por la enseñanza de la investigación 
científica, apreciándose un reporte favorable sobre el uso de procesos científicos en su 
acto de enseñanza, ante lo cual se señala contar con seguridad a la hora de realizar 
actividades donde se aplique la investigación científica. Estos resultados alientan a 
considerar que los educadores reconocen la investigación y la ciencia como vehículos de 
aprendizaje cuya influencia sobre el educando es positiva, y previamente Aldana (2008) 
ha señalado que un docente que fomente investigación será promotor de estudiantes 
investigativos y críticos.

Análogamente, este autoreporte favorable de la enseñanza de la ciencia coincide con un 
registro de actitudes positivas hacia la investigación reflejado en bajos niveles de desinterés 
y, por el contrario, un resultado entre moderado y alto de vocación y valoración de la investi-
gación. Esto implica que, si bien la mayoría de los docentes evaluados no son investigadores 
natos, por cuanto su ejercicio profesional se enfoca en lo pedagógico, reconocen el valor y 
utilidad de la investigación asumiendo el impacto positivo para su formación. Claramente 
estos resultados representan un indicador actitudinal general favorable, que señala una 
aproximación positiva hacia la investigación, su estudio y ejercicio, tales datos contrastan 
con lo reportado por trabajos previos (Aldana y Joya, 2011; Butt & Shams, 2013), donde se 
han descrito actitudes desfavorables como desinterés y ansiedad ante la investigación cien-
tífica. Los resultados también son diferentes a lo que describen Marbà-Tallada y M árquez 
(2010), quienes reportan un desinterés general en la población ante la investigación, si 
bien estos autores enfocan sus análisis en estudiantes y no en profesionales.

Por su parte, en concordancia con los valores favorables de la autoevaluación de la 
enseñanza de la investigación científica y las actitudes hacia esta, el presente estudio se 
reporta una relación positiva entre ambas variables, las implicaciones de ello son noto-
rias, pues como señalan Vásquez y Manassero (2008), las actitudes positivas favorecen la 
aproximación del docente hacia la ciencia y facilitan su aplicación en el acto pedagógico. 
Esto, además, deja en claro la evidente relación inversa entre una actitud de desinterés 
por la investigación y cada una de las variables relacionadas con la autoevaluación de la 
enseñanza.

En este análisis se contempló el papel que pudieran tener características del profeso-
rado como el nivel educativo en el cual ejercen la docencia, su área de conocimiento y los 
antecedentes investigativos durante su formación de pregrado. Estas variables resultaron 
más importantes en relación con la autoevaluación de los docentes sobre la enseñanza 
de investigación científica que ante las actitudes, donde solo se halló datos significativos 
frente al antecedente de participación en semilleros, en cambio, el desarrollo de un trabajo 
de investigación como opción de grado no parece relacionarse con la respuesta actitudinal, 
resultado que contrasta con lo hallado por otros trabajos donde se señala que los estudian-
tes universitarios que deciden hacer tesis de grado suelen mostrar actitudes positivas hacia 
la investigación (Obermeier, 2018).

Opuestamente, autores como Uribe et al. (2011) han mostrado que los trabajos de grado 
suelen ser cumplidos por tratarse de un requisito de grado sin que esto implique moti-
vación por la investigación. También hay evidencia reciente que alimenta la controversia 
acerca del rol de las prácticas de instrucción que emplean los docentes sobre el desarrollo 
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actitudinal hacia la ciencia, esto en virtud que la enseñanza dirigida por el docente y las 
prácticas basadas en la indagación, como los semilleros, o los trabajos de investigación 
aplicados más allá del aula, pueden tener efectos diferentes sobre las actitudes científica 
(Liou, 2020). 

Asimismo, son varias las evidencias que demuestran el valor de las actividades prácticas 
y la aproximación paulatina a la ciencia desde la formación temprana, el uso de estas 
estrategias no solo ayuda a generar habilidades las cuales facilitan la comprensión del 
conocimiento científico, sino que contribuyen a desarrollar pensamiento crítico que supera 
las barreras en el aprendizaje de la ciencia (garrido et al., 2022).

Ahora bien, la ausencia de diferencias en los niveles actitudes de acuerdo con las variables 
estudiadas señalan, por un lado, patrones similares de aproximación por la investigación 
entre los participantes, pero también revelan que sigue siendo necesario realizar estudios 
en torno a estas actitudes pasando a indagar otras variables como el papel de los docentes 
del área, el impacto de su nivel de conocimientos e incluso su formación.

Sin embargo, frente a la autoevaluación de la enseñanza de la investigación científica el 
resultado es diferente, pues los sujetos con mejor autoevaluación tienen el antecedente de 
un trabajo de grado. Este resultado también aplica para la participación en semilleros, es 
decir, los docentes que integraron agrupaciones estudiantiles de investigación presentan 
mejor autoevaluación sobre la forma como enseñan ciencia e investigación científica. Este 
parece ser un resultado que cuenta con el respaldo de la evidencia empírica previa, en la 
cual se ha mostrado cómo los docentes en formación inicial que son inmersos en proce-
sos de formación y de investigación aplicada, desarrollan mejores concepciones sobre la 
investigación científica en las que asumen que incorporarla en la enseñanza redunda en 
beneficios profesionales y para el estudiantado (Haefner & Zembal-Saul, 2004; Morrison, 
2008).

Al respecto, es importante precisar que la formación de investigadores es un proceso siste-
mático que no se realiza a corto plazo, reviste complejidad, el desarrollo de un pensamiento 
lógico y una actitud crítica sobre los fenómenos abordados y su significación contextual. 
Por ello es importante que el docente reciba desde su formación de pregrado (Aldana, 
2008, Olivera, 2020), los fundamentos metodológicos que permiten entender la ciencia y 
sus procedimientos, sus alcances, utilidad y valor en el proceso de aprendizaje, en especial 
mediante la inmersión en procesos de indagación práctica (Couso, 2020; Jiménez-Liso, 
2020), con los que se superen metodologías conceptualistas (faria et al., 2021).

El nivel formativo de ejercicio docente entra aquí en la discusión, pues como se vio en los 
resultados, los docentes de preescolar presentan una mejor autoevaluación de la enseñanza 
de la investigación científica al compararlos con los docentes del nivel primaria, siendo este 
un hallazgo que coincide con la evidencia aportada por Pendergast et al. (2015). Resulta 
estimulante que el profesorado de preescolar exprese una orientación favorable hacia la 
aplicación de la investigación y la ciencia en su actividad educativa en el aula, evidencia 
que significa un claro avance respecto a criterios que señalan a la educación preescolar 
latinoamericana como resistente a los progresos del conocimiento y la investigación, en el 
ámbito de la cultura y las posibilidades que brinda el siglo XXI (Peralta, 1996). Literatura 
reciente ha mostrado que entre los docentes preescolares existe una respuesta actitudinal 
positiva hacia contenidos científicos, y esto se articula con su capacidad de asumir las 
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situaciones educativas desde modelos mentales flexibles, lo cual es muy útil para la ense-
ñanza de la ciencia (Soylu & Özkan, 2021). Esto refuerza el llamado de los especialistas 
por transformar la enseñanza de la ciencia desde los niveles de educación inicial (Nicolás 
et al., 2021).

Desafortunadamente, la comprensión de los motivos que conducen a que profesores de 
nivel elemental expresen esta valiosa aproximación hacia la enseñanza de la investigación 
científica es un tema que escapa al alcance de este estudio, sin embargo, la literatura 
muestra el papel de variables importantes como la motivación intrínseca por la ciencia, o 
la capacidad de generar trabajo colectivo donde docentes motivados estimulan a otros con 
menos interés (Edwards & Loveridge, 2011; Pendergast et al., 2015).

Este estudio presenta algunas limitaciones, entre ellas el hecho de que la muestra fue 
de tipo incidental y la participación de los docentes estuvo sujeta a su disponibilidad de 
acceder a recursos tecnológicos que le permitieran realizar los cuestionarios en la Web. 
Así mismo, al existir docentes especializados en diferentes campos del conocimiento 
puede que existan muchas diferencias en relación con las variables analizadas, el tamaño 
muestral, por ejemplo, no permitió formular otro tipo de análisis que abordar el papel del 
nivel de formación de los maestros, esto en virtud que la composición de los grupos según 
la formación no fue homogénea.

La mayor limitación del análisis consiste en que los cuestionarios fueron de autoreporte, 
especialmente el relacionado con el registro del interés, uso y seguridad den la enseñanza 
de la investigación y la ciencia, lo que conlleva a que con frecuencia los individuos acomoden 
las respuestas para ser socialmente apropiados, lo que podría afectar los resultados de 
investigación. En esta línea de pensamiento, es menester poner de manifiesto que el estudio 
realizado no mide las capacidades o los niveles de conocimiento que tiene un docente en 
investigación científica, aspecto que podría contribuir a una mayor complejidad y alcance 
analítico de los resultados. Los resultados sobre enseñanza, a pesar de resultar muy 
favorables se enfrentan a las limitaciones que implica tratarse de información que refleja 
la intención conductual del docente, sin embargo, como lo han mostrado algunos estudios 
(Van der Linden et al., 2015; Van Aalderen-Smeets et al., 2017), esta no necesariamente 
se traduce en comportamiento efectivo, es decir, mostrar interés y percibir la investigación 
como útil no es sinónimo de su aplicación efectiva en el aula. Estudios futuros también 
están llamados a considerar el papel del tipo de instrucción aplicada por el docente bien sea 
enfocado en rol profesoral o en el estudiante, es decir, didáctica basada en la indagación 
(Liou, 2020; Liou & Ho, 2018), cuya aplicación puede tener efectos diferenciales sobre la 
actitud hacia los contenidos científicos.

conclusIones

Las instituciones educativas de nivel básico, medio y superior están llamadas a generar 
estrategias las cuales permitan el fomento del conocimiento científico, sus epistemologías 
y procesos metodológicos abordando fenómenos contextuales que aporten significado para 
el estudiante. Es importante que la formación científica sea un continuo, que se estimule 
desde temprana edad, y que se aplique de forma propicia como un vehículo sustancial para 
generar conocimiento y trasformación social y educativa.
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Los docentes, por la naturaleza innovadora y transformadora de su desempeño profe-
sional están llamados a profundizar en los contenidos de la ciencia, siendo investigadores 
sistemáticos y comprometidos con el mejoramiento de la calidad educativa, especialmente 
porque desde todos los campos del conocimiento se pueden articular los contenidos temá-
ticos con la fundamentación científica, de tal manera que un educador instruido en ella 
puede hacer aportes sustanciales para la formación integral de sus estudiantes y para la 
estimulación de formas elevadas de pensamiento como el razonamiento lógico deductivo. De 
esta forma, cada docente es responsable por la coherencia de sus procesos formativos, de su 
educación y la forma como afronta las situaciones educativas considerando sus capacidades 
y conocimientos.

Una exigencia social la cual en la actualidad se evidencia tanto en el discurso académico, 
como en los diferentes diseños curriculares para la formación de docentes, es la concepción 
del profesional de la educación como un investigador de su propio proceso de enseñanza y 
aprendizaje, lo que trae consigo que la investigación educativa emerge como uno de los com-
ponentes esenciales de la formación profesional pedagógica. No obstante, la investigación 
está, en gran medida, limitada a las materias específicas y al diseño e implementación de 
trabajos científicos extracurriculares y de grado como forma de culminación de estudios, 
lo cual no permite desarrollar un enfoque sistémico que configure los elementos esenciales 
para una formación investigativa que se muestre metodológicamente en la derivación gra-
dual y los diferentes niveles de sistematicidad de los resultados de aprendizaje: programas, 
semestres, asignaturas, clases y actividades evaluativas.

Desde esta perspectiva, resulta oportuno recomendar que los programas de formación 
inicial de docentes trabajen en el fomento de una cultura investigativa la cual incluya 
tanto al alumno como a los formadores de formadores, procurando el desarrollo de un 
proceso holístico y un ambiente adecuado para promover actitudes favorables hacia la 
investigación.

Los investigadores educativos están llamados a incluir dentro de la agenda de investi-
gación de su campo disciplinar los procesos relativos a la enseñanza de la investigación 
científica, considerando tanto elementos propios de la didáctica y la pedagogía, como 
elementos cognitivos, afectivos y emocionales que repercuten en docentes y estudiantes 
en la forma como se aproxima a la ciencia y la investigación, facilitando su apropiación 
o constituyendo un obstáculo. Claramente, además de las investigaciones aplicadas, este 
tema de estudio demanda intervenciones pedagógicas eficientes y novedosas, como vías 
estratégicas para continuar elevando la calidad de la educación, ya que la investigación 
científica no es solo una modalidad de la ciencia, sino un modo de actuación y una actitud 
profesional del maestro.
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