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ABSTRACT

Introduction: the training of professionals in the field of health not only implies the acquisition of theoretical 
and practical knowledge, but also the development of research competencies, which are essential for future 
professionals to address clinical problems, implement evidence-based interventions and contribute to the 
advancement of the profession. 
Objective: validate a scale for the evaluation of research competencies in undergraduate physiotherapy 
students.
Method: an instrumental study was carried out by applying the research competencies evaluation scale in 
the review of the final project of the subject research methodology I and II to a sample of 104 physiotherapy 
students. Factor analysis of the data was performed to identify the underlying structure of the research 
competencies, and the Cronbach reliability coefficient was calculated. 
Results: correlation tests showed a moderate to strong association between the indicators and the results of 
the instrument’s internal reliability analysis showed α=0,89, demonstrating the internal consistency of the 
scale. 
Conclusions: the continuous and effective evaluation of the development of research competencies is a 
fundamental step in the process of training capable and autonomous professionals. 
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RESUMEN

Introducción: la formación de profesionales en el campo de la salud no solo implica la adquisición de 
conocimientos teóricos y prácticos, sino también el desarrollo de competencias investigativas, las cuales son 
esenciales para que los futuros profesionales puedan abordar problemas clínicos, implementar intervenciones 
basadas en evidencia y contribuir al avance de la profesión. 
Objetivo: validar una escala para la evaluación de competencias investigativas en estudiantes de pregrado 
en fisioterapia.
Método: se realizó un estudio instrumental aplicando la escala de evaluación competencias investigativas 
en la revisión del trabajo final de la asignatura metodología de la investigación I y II a una muestra de 104 
estudiantes de fisioterapia. Se realizó el análisis factorial de los datos a fin de identificar la estructura 
subyacente de las competencias investigativas y se calculó el coeficiente de confiabilidad Cronbach. 
Resultados: las pruebas de correlación evidenciaron una asociación de moderada a fuerte entre los indicadores
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y los resultados del análisis de confiabilidad interna del instrumento arrojaron α=0,89; demostrando la 
consistencia interna de la escala. 
Conclusiones: la evaluación continua y efectiva del desarrollo de las competencias investigativas es un paso 
fundamental en el proceso de formación de profesionales capaces y autónomos. 

Palabras clave: Competencias; Investigación; Formación; Evaluación.

INTRODUCCIÓN
Desde el surgimiento de la educación superior moderna en el siglo XIX, la investigación fue reconocida como 

una actividad central en las universidades; si bien su enfoque estaba más en la investigación académica que en 
la formación de competencias investigativas, ya para el siglo XX se comenzó a incorporar la investigación como 
parte integral de los programas educativos principalmente en disciplinas relacionadas a las ciencias naturales 
y sociales.(1,2)

En la década de 1960, se prestó más atención a la enseñanza de habilidades de investigación en la educación 
superior incluyendo estudios sobre metodología de la investigación y el análisis de datos en los programas de 
estudios;(3) además, se crearon programas de posgrado orientados especialmente a la investigación, impulsando 
la función de las instituciones de educación superior en la generación de conocimiento, la crítica social y la 
contribución al avance de la sociedad.(4,5)

Para la década de los ochenta la importancia de la investigación ya era reconocida en todas las disciplinas 
académicas y en todos los niveles formativos,(6) por lo que se desarrollaron programas de formación en 
investigación en los diferentes campos de estudio, por lo que fue necesario reformular y reestructurar los 
planes de estudio optando en primer lugar por incluir la asignatura de metodología de la investigación en el 
currículo.

Sin embargo, esto no sería suficiente para desarrollar las competencias investigativas en los estudiantes pues 
por lo general en estas asignaturas la enseñanza de la investigación resultaba más informativa que formativa.(7) 
Surgiendo entonces la necesidad de una reestructuración formativa de los programas de estudio para incorporar 
el desarrollo de estas capacidades de una manera más integral.

En la actualidad la competencia investigativa es una de las priorizadas por las universidades, las cuales la 
han incorporado dentro de su modelo educativo, los planes de estudio y los perfiles del egresado; permitiendo 
el perfeccionamiento del aprendizaje y por ende la calidad de la educación, la integración de todos los procesos 
sustantivos de la universidad y el dominio de los modos de actuación profesional. 

La competencia investigativa es una de las competencias genéricas que planteo el Proyecto Tuning, como la 
capacidad para formular y gestionar proyectos de investigación.(8) Estas competencias genéricas se subdividen 
en básicas, que implican el desarrollo de saberes complejos, generales que hacen falta para cualquier tipo 
de actividad intelectual; y transversales las cuales apuntan al desarrollo del aprendizaje autónomo y las 
destrezas cognitivas intelectuales necesarias para interactuar con el saber científico, estético y filosófico, 
así como para generar un pensamiento crítico y evaluador. Las competencias específicas por su parte son las 
requeridas para el desempeño de una ocupación en concreto y están relacionadas a las funciones propias de 
cada profesión.(9,10)

Ya desde finales del siglo XX se consideraba que las competencias investigativas debían incluir los fundamentos 
filosóficos, epistemológicos, metodológicos y técnicos instrumentales que permitan la construcción de 
conocimientos científicos en un área determinada.(11) Además, para poder expresar diferentes conocimientos 
desde una respectiva investigativa en primer lugar se tiene que hacer un proceso de diferenciación entre 
el conocimiento vulgar y el conocimiento científico.(12) Estos planteamientos sugieren que la competencia 
científica es la base de las competencias investigativas. 

En ese sentido, según Hernández,(13) la competencia científica se define como “la capacidad para adquirir y 
generar conocimientos”. A la vez el autor sugiere distintas competencias científicas, a saber:

1. Ciencias como conjuntos de enunciados sistemáticos y metodológicamente validados sobre la 
naturaleza o la sociedad (énfasis en los contenidos científicos).

2. Ciencia como estrategia ideal general de producción de conocimientos (énfasis en el “método 
científico”).

3. Ciencias como prácticas distintas de comunidades académicas referida a la capacidad para 
relacionarse con “las teorías, los conceptos y los métodos de trabajo propios del tipo de problemas que 
intenta resolver”. 

Por otra parte, Chona et al.(14), definen la competencia científica como la capacidad de un sujeto, expresada 
en desempeños observables y evaluables que evidencia formas sistemáticas de razonar y explicar el mundo 
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natural y social, a través de la construcción de interpretaciones apoyados por los conceptos de las ciencias; en 
ese sentido el sujeto en su actuación debe mostrar las competencias científicas a través de:

1. La capacidad del sujeto de construir explicaciones y comprensiones de la naturaleza desde la 
indagación, la experimentación y la contrastación teórica, donde se formula un problema genuino que 
le genera conflicto cognitivo y desde un trabajo sistemático interrelaciona conceptos con los cuales 
establece argumentaciones que dan cuenta de los fenómenos naturales.

2. La capacidad de reconocer elementos constitutivos de la experimentación y también asociarlas a 
la resolución de problemas a partir de otro tipo de experiencias de aprendizaje, como la confrontación 
conceptual a través de diferentes fuentes de información. 

3. La capacidad de socialización en la presentación de los resultados, lo cual permite la construcción 
individual y colectiva de conocimiento por medio de los espacios de discusión que se generan.

Estos planteamientos concuerdan con los de varios autores(15,16,17,18) quienes destacan que las competencias 
investigativas tienen diferentes dimensiones, siendo las que más destacan las dimensiones epistemológica, 
metodológica, técnica y comunicativa. Sin bien las competencias científicas pueden ser genéricas, y por tanto 
aplicables para varias disciplinas, es necesario identifica las competencias especificas o fundamentales para 
llevar a cabo investigaciones efectivas en el contexto disciplinar especifico.(19,20,21,22,23)

En ese sentido, la fisioterapia como disciplina científica inmersa en el campo de la salud, se apropia de 
algunas competencias investigativas de las establecidas por el Proyecto Tuning Europa(24) para los estudiantes 
de medicina en los niveles de formación de pregrado, especialización y doctorado; determinando un total de 
31 competencias investigativas agrupadas en 3 categorías:

1. Genéricas: relacionadas con la capacidad para sintetizar hallazgos y hacer conclusiones de dichos 
hallazgos

2. Usar la investigación: como la habilidad para definir y llevar a cabo una búsqueda adecuada y 
valorar críticamente la evidencia científica

3. Hacer investigación: relacionada con la capacidad para formular una pregunta de investigación 
como una hipótesis y analizar datos investigativos.

Además, de acuerdo con Borges(25), las competencias investigativas en el área de la salud se pueden definir 
como un sistema de conocimientos, habilidades, valores y cualidades en correspondencia con las funciones 
investigativas propias de su desempeño profesional, que posibilitan ofrecer soluciones a los problemas de 
la salud y el enriquecimiento de las ciencias desde una base científica, así como el diseño, comunicación y 
conducción del proceso investigativo para la satisfacción de las exigencias sociales en la calidad de vida de la 
población.

En el caso de los fisioterapeutas, de acuerdo con el perfil del profesional en Fisioterapia, establecido por 
la Confederación Mundial de Terapia Física, el ámbito investigativo conlleva el conocimiento y utilización de 
los enfoques metodológicos relevantes y adecuados para diseñar y desarrollar investigaciones en consonancia 
con los principios éticos, colaborando en grupos de investigación a nivel local, nacional y/o internacional e 
informando sus descubrimientos mediante la recolección rutinaria de datos obtenidos en el curso de su práctica 
diaria, promoviendo así la práctica basada en la evidencia.(26) 

Además, el organismo establece la práctica e investigación basada en evidencia como una de las demandas 
a incluirse en la formación de estos profesionales, donde se incluyen las siguientes capacidades: comprensión 
crítica de la literatura de investigación y utilizar la mejor evidencia disponible y nuevos conocimientos para 
informar, adaptar y adoptar prácticas para garantizar que sea seguro y eficaz; identificar preguntas claras y 
enfocadas que surjan de la práctica y que puedan servir como estímulo para futuras investigaciones, contribuir 
a la práctica profesional a través de la investigación según estándares y prácticas éticas reconocidas, e 
investigación - difusión, apreciando la interdependencia de la práctica, investigación y educación dentro de la 
profesión.(27)

En ese sentido, una de estas competencias investigativas fundamentales es la capacidad para buscar, 
evaluar y sintetizar la evidencia científica relevante para fundamentar sus decisiones clínicas. De acuerdo con 
Herbert(28), esto implica el manejo de bases de datos especializadas y la capacidad de evaluar críticamente la 
calidad metodológica de los estudios encontrados, lo cual es fundamental para garantizar que los tratamientos 
y técnicas utilizados estén respaldados por la mejor evidencia disponible.

Otra competencia investigativa fundamental para los fisioterapeutas es la de diseñar e implementar 
investigaciones clínicas que aborden preguntas relevantes para la práctica. En relación con esto Ramírez-
Vélez(29) manifiesta que esto incluye la formulación de preguntas de investigación claras, el diseño de protocolos 
de estudio robustos, la recolección y análisis de datos, y la interpretación de los resultados. La capacidad 
de realizar investigación clínica permite a los fisioterapeutas contribuir al avance de la profesión y mejorar 
continuamente la calidad de la atención que brindan.

A partir de los planteamientos anteriores, las autoras definen la competencia investigativa en fisioterapeutas 
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como el conjunto de conocimientos, habilidades, capacidades y destrezas necesarias para desarrollar proyectos 
de investigación científica como respuesta a problemas que se le presentan en su ejercicio profesional, con 
idoneidad y compromiso ético desde una perspectiva de mejora continua. 

Desarrollar estas competencias implica razonar y analizar críticamente los problemas de salud, los avances y 
nuevas tecnologías que invaden el mundo profesional a través de la búsqueda de la mejor evidencia disponible, 
así como la ejecución y participación en proyectos y grupos de investigación, utilizando enfoques metodológicos 
aceptados por la comunidad científica a fin de generar nueva evidencia de interés profesional, misma que debe 
ser difundida, todo esto asegurando la adhesión a los principios de ética de Investigación. 

En ese sentido, desde los años noventa se impulsa un cambio hacia un enfoque más centrado en el estudiante 
y orientado hacia el desarrollo de competencias, integrando la formación de las competencias investigativas en 
los currículos desde el pregrado.(6,30,31,32) Concordando en esto con Saravia(33), quien alude que la competencia 
investigativa tiene la particularidad de sobresalir de entre las demás, dado que la investigación permite la 
integración entre las demás competencias, sirviendo entonces como motor de aprendizaje promueve la idea de 
las competencias investigativas como eje transversal en los planes de estudio. 

En ese sentido, la evaluación de las competencias investigativas en estudiantes de fisioterapia debe ser 
un proceso continuo y multifacético. La implementación de herramientas de evaluación que consideren 
diversas dimensiones de estas competencias es crucial para proporcionar una visión holística del desarrollo del 
estudiante.

Entre las herramientas más efectivas se encuentran las escalas de autoevaluación, los portafolios de 
evidencias y los proyectos de investigación. Estas herramientas permiten no solo medir el nivel de competencia, 
sino también fomentar la reflexión crítica y el aprendizaje autónomo. La evaluación formativa, que incluye 
retroalimentación constante, es particularmente beneficiosa, ya que ayuda a los estudiantes a identificar sus 
fortalezas y áreas de mejora.(34)

Sin embargo, la evaluación de competencias investigativas presenta desafíos significativos; la heterogeneidad 
en la formación académica, el nivel de motivación de los estudiantes y la variabilidad en los contextos clínicos 
son factores que pueden influir en los resultados de la evaluación. Además, es fundamental garantizar que los 
criterios de evaluación sean claros y aplicables a las distintas dimensiones de las competencias investigativas.(35)

La evaluación efectiva de las competencias investigativas tiene un impacto directo en la calidad de la 
formación de los estudiantes de fisioterapia; al promover un aprendizaje activo y basado en la investigación, 
se fomenta una actitud crítica y reflexiva que será esencial en su práctica profesional. Esta formación no solo 
beneficia a los estudiantes, sino que también repercute en la calidad de atención que recibirán los pacientes.(36)

Además, al integrar la investigación en el currículo, se facilita la conexión entre la teoría y la práctica. 
Los estudiantes que participan en proyectos de investigación durante su formación tienden a desarrollar una 
mayor confianza en sus habilidades para abordar problemas clínicos, lo que se traduce en una mejor atención 
al paciente y en un mayor compromiso con la mejora continua.(37)

Por ello, el objetivo del presente artículo es validar una escala para la evaluación de competencias 
investigativas en estudiantes de pregrado de fisioterapia; donde se identifiquen áreas de mejora en la formación 
académica y, a su vez, contribuir al desarrollo profesional de los estudiantes de este contexto.

MÉTODO
La investigación es descriptiva-correlacional, con un diseño de tipo instrumental en la Facultad de Medicina 

de la Universidad de El Salvador; en el periodo 2022-2023 con la intención de demostrar la validez de constructo 
y confiabilidad del instrumento para evaluar competencias investigativas en estudiantes de fisioterapia. 

La investigación se llevó a cabo en dos fases: 
Fase de desarrollo: para la elaboración de la escala se realizó un análisis teórico de las competencias 

investigativas requeridas en fisioterapia. Para ello, se revisó la literatura disponible sobre el tema, analizando 
las diferentes posturas teóricas y tendencias. De esta forma, se elaboró una escala compuesta por 20 ítems, los 
cuales mediante una escala de tipo Likert de 5 puntos, permiten la evalúan el nivel de desempeño demostrado 
por los estudiantes en cada uno. 

Fase de validación: se aplicó el instrumento a una muestra de 104 estudiantes del último año de la carrera 
de fisioterapia de la universidad de El Salvador a partir de la revisión del trabajo final de los cursos metodología 
de la investigación I y II, abarcando en su totalidad los aspectos metodológicos. 

La escala de evaluación se compuso de 20 ítems: se utilizó una escala Likert de 5 puntos a partir de la cual 
los docentes evalúan el nivel de desempeño demostrado por los estudiantes en cada ítem. Posteriormente 
se aplicó el instrumento a una muestra de 104 estudiantes del último año de la carrera de fisioterapia de la 
universidad de El Salvador, correspondiendo con el 100 % de ellos, a partir de la revisión del trabajo final de los 
cursos metodología de la investigación I y II. 

El análisis factorial exploratorio se realizó según los supuestos de la muestra indicado por Mavrou.(38) La 
determinar la pertinencia de los datos se realizó a través de la observación de la matriz de correlaciones, la 
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prueba de idoneidad del muestreo KMO y prueba de esfericidad de Barlett. Los parámetros de pertinencia 
fueron que los coeficientes de correlación en su mayoría fueran superiores a p<0,50, que el índice de KMO fuera 
superior a 0,70 y finalmente que la prueba de esfericidad de Bartlett presentara una p<0,05.(39) Finalmente, se 
calculó el coeficiente de confiabilidad Cronbach pata demostrar la consistencia interna de la escala.(40)

RESULTADOS
A partir del análisis factorial exploratorio se encontró los siguientes resultados. En la matriz de correlaciones 

entre los ítems se puede observar que la mayoría de las variables presentan una correlacionadas significativa, lo 
cual es un indicativo positivo de que los ítems están midiendo un constructo común, considerando el contexto 
y los objetivos del análisis (figura 1).

2,19 2,20
2,1 —

2,2 0.34 * —

2,3 0.63 * 0.53 * —
2,4 0.36 * 0.90 * 0.53 * —
2,5 0.37 * 0.51 * 0.61 * 0.53 * —
2,6 0.41 * 0.87 * 0.59 * 0.87 * 0.58 * —
2,7 -0.11 0.41 * 0.24 * 0.43 * 0.40 * 0.33 * —
2,8 -0.12 0.40 * 0.25 * 0.43 * 0.36 * 0.30 * 0.97 * —
2,9 -0.03 0.08 0.25 * 0.02 0.09 0.05 0.15 0.14 —
2,10 0.17 0.28 * 0.23 * 0.21 * 0.23 * 0.25 * 0.20 * 0.20 * 0.60 * —
2,11 -0.15 0.03 0.08 -0.01 0.07 0.01 0.42 * 0.40 * 0.32 * 0.28 * —
2,12 -0.11 0.05 0.21 * -0.03 0.07 0.02 0.14 0.13 0.92 * 0.62 * 0.29 * —
2,13 -0.04 0.33 * 0.33 * 0.29 * 0.41 * 0.31 * 0.35 * 0.34 * 0.54 * 0.79 * 0.25 * 0.62 * —
2,14 0.14 0.25 * 0.24 * 0.18 0.21 * 0.22 * 0.18 0.18 0.61 * 0.93 * 0.27 * 0.68 * 0.87 * —
2,15 0.65 * 0.53 * 0.98 * 0.53 * 0.61 * 0.59 * 0.24 * 0.23 * 0.23 * 0.22 * 0.08 0.19 * 0.32 * 0.24 * —
2,16 -0.23 * -0.02 -0.01 -0.07 0.03 -0.06 0.42 * 0.41 * 0.30 * 0.28 * 0.91 * 0.31 * 0.28 * 0.28 * 0.00 —
2,17 -0.11 0.05 0.21 * -0.03 0.07 0.02 0.14 0.13 0.92 * 0.62 * 0.29 * 1.00 * 0.62 * 0.68 * 0.19 * 0.31 * —
2,18 0.41 * 0.56 * 0.47 * 0.55 * 0.34 * 0.57 * 0.07 0.06 -0.07 0.10 -0.07 -0.08 0.16 0.09 0.46 * -0.10 -0.08 —
2,19 -0.06 0.00 0.17 0.00 0.07 0.02 0.35 * 0.34 * 0.34 * 0.32 * 0.88 * 0.32 * 0.28 * 0.32 * 0.17 0.81 * 0.32 * -0.04 —
2,20 0.57 * 0.47 * 0.95 * 0.48 * 0.59 * 0.55 * 0.19 0.18 0.29 * 0.23 * 0.07 0.25 * 0.32 * 0.24 * 0.95 * -0.01 0.25 * 0.40 * 0.17 —

2,15 2,16 2,17 2,182,9 2,10 2,11 2,12 2,13 2,142,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8

Nota:* p < 0,05
Figura 1. Matriz de Correlaciones

Por su parte la prueba de esfericidad de Bartlett p<0,001 indica que las correlaciones entre los ítems son 
significativamente diferentes de cero. Las pruebas KMO:0,50 sugiere que hay cierta correlación entre los ítems 
y que los datos son adecuados (tabla 1). 

Tabla 1. Comprobación de supuestos

Prueba de Esfericidad de Bartlett Medida de Idoneidad del Muestreo KMO
χ² gl p MSA Global

6213 190 <0 ,001 0,50

 
Se encontró que todos los ítems están representados dentro del modelo factorial, lo cual indica que el 

análisis ha capturado adecuadamente la información que cada ítem, lo que sugiere que los ítems son relevantes 
para los constructos subyacentes que se están evaluando.

Por otra parte, los ítems están organizados en tres factores que en conjunto explican el 67 % de la varianza. 
Además, los resultados demostraron que el factor 1 explica más del 28 % de la varianza total, lo cual indica que 
es el factor más significativo y sugiere que este factor podría ser el constructo principal (tabla 2). 

Finalmente, se determinó que el instrumento posee una alta consistencia interna y, por lo tanto, confiabilidad 
al instrumento con un Alfa de Cronbach: 0,89.
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Tabla 2. Matriz factorial

 Factor

 1 2 3

2,6 0,848

2,15 0,843

2,3 0,837

2,4 0,821

2,2 0,796

2,20 0,779

2,5 0,676

2,18 0,62

2,1 0,618

2,17 0,953

2,12 0,953

2,9 0,861

2,14 0,786

2,10 0,72

2,13 0,654

2,16 0,816

2,11 0,808

2,7 0,733

2,8 0,718

2,19 0,676

Nota: el método de extracción ‘Residuo mínimo’ se usó 
en combinación con una rotación ‘oblimin’

DISCUSIÓN
En la figura 1, para un análisis factorial, si bien el límite mínimo aceptable suele ser 0,60 valores cercanos a 

1 son preferibles, ya que indican que las variables están correlacionadas de manera suficiente para realizar el 
análisis, sin embargo, podría haber espacio para mejorar la adecuación de los datos. 

En la tabla 1 se significa que hay una estructura subyacente que justifica el uso de análisis factorial 
exploratorio; lo que implica que los tres factores identificados en el modelo están capturando una buena parte 
de la variabilidad en los datos. 

Estos hallazgos, incluyendo los de la tabla 2, son indicativos de que el modelo factorial es adecuado y que 
proporciona una buena representación de la estructura de los datos, lo que puede ser útil para la interpretación 
y la aplicación práctica de los resultados.

A partir de los resultados se puede inferir que el instrumento posee validez de constructo, ya que la totalidad 
de los ítems se encuentran representados en del modelo factorial, entendiendo el constructo como algo no 
observable pero que es construido para explicar regularidades o relaciones que se observan o presentan en un 
contexto o situación determinado.(41,42) Por lo que esta validez interesa cuando se quiere estudiar ciertos rasgos 
de lo observado y valorado a través del instrumento desde una teoría determinada, en este caso el enfoque 
por competencias.

En ese sentido, el análisis de la matriz factorial denotó la presencia de todos los ítems en al menos un 
factor de la matriz, lo cual corresponde con los presupuestos teóricos. Es así como el factor 1 se encuentra 
representado por los ítems 1,2,3,4,5,6,15,18 y 20 en los cuales se refleja las competencias fundamentales de la 
investigación. El factor 2 se encuentra representado por los ítems 9,10,12,13,14 y 17 en los cuales se reflejan 
las competencias metodológicas y procedimentales. Y finalmente el factor 3 se encuentra representado por los 
ítems 7, 8, 11, 16 y 19 en los cuales se representan las competencias comunicacionales.

La validación de esta escala proporciona una herramienta para evaluar las competencias investigativas en 
estudiantes de fisioterapia permitiendo la identificación de áreas de fortaleza y debilidad, lo cual permitirá 
a las instituciones educativas diseñar programas que fomenten la formación en investigación, mejorando así 
la calidad de la enseñanza y preparando a los estudiantes para un ejercicio profesional fundamentado en la 
evidencia.

La cultura investigativa de la universidad se consolida en la propia actividad científica que esta sea capaz 
de impulsar. Para lograr esta reciprocidad, se requiere que en las universidades se promueva la ejecución de 
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programas educativos, proyectos, intercambios académicos, etc., donde los investigadores pongan en práctica 
sus competencias investigativas, y establezcan la vinculación entre las ciencias sociales y las ciencias exactas, 
manifiesta desde la interdisciplinariedad de ambas. Por lo tanto, en la gestión universitaria se deben buscar 
y aplicar alternativas novedosas y creativas para incentivar el interés y la motivación hacia la investigación, 
también con el objetivo de fomentar la cultura investigativa en ella.(43)

En conclusión, la integración de la investigación en la formación de fisioterapeutas es no solo deseable, 
sino necesaria para el avance de la profesión y la mejora de la atención al paciente. La evaluación continua y 
efectiva del desarrollo de las competencias investigativas es un paso fundamental en el proceso de formación 
de profesionales capaces y autónomos. A través de herramientas de evaluación efectivas y un enfoque en el 
aprendizaje basado en la investigación, se puede mejorar significativamente la calidad de la formación. Esto, 
a su vez, se traduce en un impacto positivo en la práctica profesional, promoviendo una atención de calidad 
basada en la evidencia.
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