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_______________________________________________________________________________

RESUMEN
_______________________________________________________________________________

La Evaluación de Desempeño Profesional Docente ha sido implementada en Chile 
desde el año 2003, esta mide las competencias docentes establecidas en el Marco para 
la Buena Enseñanza. Año tras año los resultados más bajos se encuentran en los do-
minios de reflexión e investigación de su propia práctica, siendo solo un 33% que al-
canza una categoría esperable. La presente investigación tiene por objetivo analizar 
las competencias investigativas que poseen los docentes en ejercicio de Lenguaje y 
Comunicación en Educación Básica y conocer su perspectiva sobre la investigación 
educativa. Se utilizó un enfoque cualitativo y diseño etnometodológico, dentro del 
cual se realizaron 19 entrevistas semiestructuradas a profesoras que tenían entre 2 a 
34 años de experiencia, de distintas dependencias educativas y que actualmente es-
taban impartiendo la asignatura de Lenguaje y Comunicación. Por medio del análi-
sis temático se estudiaron las transcripciones en búsqueda de códigos iniciales que 
permitieron encontrar temas centrales. Los resultados identificaron dos grandes te-
máticas: percepción de la investigación y uso de la investigación en el aula, desde allí 
se desprendían tres y cuatro códigos respectivamente, dentro de estos se destacan 
las dificultades para no investigar, siendo el tiempo el principal, y la falta de conoci-
miento de sus propias competencias investigativas, lo que deriva a una investigación 
superficial de su propia práctica. Entre las conclusiones se menciona la relevancia de 
conocer la realidad de los docentes, centrándose en por qué no realizan investiga-
ción y en las dificultades que les impide combinar el rol docente y rol investigador.
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Palabras claves: Enseñanza primaria; experiencia pedagógica; investigación cualitati-
va; investigación educativa; profesor.

_______________________________________________________________________________

Use of research competencies in in-service teachers of language in 
elementary education
_______________________________________________________________________________

ABSTRACT
_______________________________________________________________________________

The Teacher Professional Performance Evaluation, which has been carried out in Chile 
since 2003, measures the teaching competencies defined in the Framework for Good 
Teaching. Year after year, the lowest results are in the areas of reflection and research 
of their own practice, with only 33% reaching an expected category. The aim of this 
research is to analyze the investigative skills of Language and Communication teach-
ers in primary education, and to know their perspective on educational research. A 
qualitative approach and an ethnomethodological design were used; semi-structured 
interviews were conducted with 19 Language and Communication teachers, from 
different educational institutions, who had between 2 and 34 years of experience. 
Through thematic analysis, the transcriptions were studied in search of initial codes 
to identify central themes. The results identified two main topics: the perception of 
research and the use of research in the classroom, from which three and four codes 
emerged, respectively; among the difficulties for not doing research are time, and the 
lack of knowledge of one's own research skills, which leads to a superficial study of 
one's own practice. Among the conclusions, the importance of knowing the reality 
of teachers is mentioned, focusing on the reasons for not doing research and on the 
difficulties that prevent them from combining the roles of teacher and researcher. 

Keywords: Educational research; primary education; qualitative research; teaching ex-
perience, teacher. 

_______________________________________________________________________________

1. Introducción 

En Chile desde el año 2003 se implementa el sistema de Evaluación de Desempeño Profe-
sional Docente [Evaluación Docente en adelante], que mide las competencias de los profeso-
res según los lineamientos del Marco para la Buena Enseñanza. Se aplica de manera obliga-
toria a docentes y educadores de aula que se desempeñen en el sector municipal y servicios 
locales de educación pública, adicionalmente de manera voluntaria a colegios particulares 
subvencionados que se inscriben. Este sistema evalúa competencias por medio de cuatro ins-
trumentos: Portafolio (evidencia escrita y clase filmada), Pauta de Autoevaluación, Entrevista 
del Evaluador Par y el Informe de Referencia de Terceros (Docente MÁS, 2023). El Portafolio 
evalúa distintos aspectos de la práctica pedagógica, desde la planificación, la evaluación, la 
reflexión, las interacciones de aula y las instancias de aprendizaje. Dentro de los resultados 
obtenidos entre los años 2003-2010 en la evaluación de 55.536 docentes en los apartados 
referentes a competencias investigativas, solo un 33% alcanzan los niveles esperados de com-
petente. Así mismo, llama la atención los bajos resultados que hay en el indicador de acom-
pañamiento de las actividades en el subsector de Lenguaje en segundo ciclo y en docentes 
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generalistas, siendo entre 9 y 18%. Referente al dominio de la reflexión, solo un 28% logra un 
resultado competente o destacado, disminuyendo a un 23% si nos centramos en profesores 
generalistas, por lo cual en su mayoría los docentes no logran evidenciar una capacidad re-
flexiva y crítica al momento de examinar su propio trabajo (Manzi et al., 2011).

Según Villarroel y Bruna (2017) en educación, las competencias de un docente se pue-
den clasificar en cinco: a) competencias específicas del proceso de enseñanza aprendizaje, b) 
competencias inter e intrapersonales y sociales, c) competencias de investigación, d) com-
petencias de comunicación y e) competencia de manejo de tecnologías de la información. 
Aquellas son básicas de la propia labor de un profesor y son requisitos mínimos para el ejer-
cicio. A la vez, existen competencias transversales como, por ejemplo, la capacidad de man-
tener un clima positivo en el aula, reflexionar sobre las prácticas educativas y mantener una 
buena interacción con estudiantes y actores de la comunidad.

Dentro de las competencias docentes se encuentran las competencias investigativas. Es-
tas habilidades y actitudes que aplican en su rol de profesor son indispensables que las ad-
quiera durante su formación inicial, puesto que, le permiten desarrollar nuevas formas de 
comprensión en la práctica, reflexionar y resolver situaciones de conflicto que se pueden 
presentar en cualquier momento, esto por medio de metodologías que involucran a todos 
los actores (Pinchao et al., 2019). Un docente competente debe tener en cuenta las caracte-
rísticas socioculturales de sus estudiantes, el sector en donde se desempeña y las intenciones 
pedagógicas de los actores involucrados en la práctica escolar, ya que todo puede influir en la 
práctica docente (Aular de Durán et al., 2009). 

Esta temática ha sido muy estudiada desde la formación inicial, puesto que, si bien son de-
claradas por variados autores como esenciales, se les da importancia solo al final del proceso 
para obtener el grado o título académico y no como parte integral de la formación (Acosta 
y Lovato, 2019). Sin embargo, toman mayor relevancia cuando se encuentran en ejercicio, 
dado que les permite enfrentarse a desaf íos como: reflexionar sobre situaciones ocurridas en 
el aula, resultados obtenidos en evaluaciones o planificar constantes mejoras en metodolo-
gías de enseñanza, además de obtener un aprendizaje por medio de la investigación y lograr 
un desarrollo profesional que luego pueden evaluar en la Evaluación Docente para obtener 
beneficios, tanto profesionales como económicos (Oropeza y Mena, 2014). Según Hernán-
dez et al. (2021), las competencias investigativas en los docentes son claves, ya que ponen en 
práctica sus capacidades y actitudes para reflexionar y mejorar los procesos que engloban 
la formación de conocimiento y sus propias prácticas cotidianas en un constante análisis de 
reelaboración del saber para un continuo aprendizaje de los estudiantes. Lo anterior revela la 
importancia de estas competencias, en vista de que es necesario que tengan la capacidad de 
interpretar, argumentar, proponer alternativas, cuestionarse su propia práctica pedagógica 
tomando en cuenta las características de sus alumnos y el entorno f ísico, social y cultural. 
Reconocer e indagar de qué manera se lleva a cabo este proceso, permitirá dar cuenta cómo 
afecta el aprendizaje de los estudiantes, si es que el docente utiliza sus competencias investi-
gativas o no dentro de sus clases y planificaciones.

Es importante abordar esta temática porque la cultura de una pedagogía en la investiga-
ción promueve crear nuevos conocimientos, además de inspirar a los estudiantes a investigar 
y solucionar problemáticas que los rodean, formando así una generación continua de conoci-
miento (Acosta y Lovato, 2019). Un profesor necesita estudiar su propia realidad para encon-
trar estrategias y metodologías que sean adecuadas para su quehacer cotidiano, y así de esta 
manera integrar sus propias competencias investigativas, lo que considera la organización de 
ideas, actividades y acciones determinadas que lo lleven a reflexionar sobre su rol mediador 
e investigador (Aular de Durán et al., 2009). Existe un dilema respecto a la integración y vin-
culación de la investigación y la docencia, puesto que ambas requieren una gran cantidad de 
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tiempo para realizarlas, ciertos autores han abordado esta temática en que afirman que estas 
dos labores no son compatibles por los tiempos destinados por las escuelas para la realización 
de las clases y las planificaciones, formándose así una investigación aislada y desconectada 
de la docencia. Por otro lado, dentro de las investigaciones a docentes en formación, afirman 
que, si es posible ser un profesor investigador, ya que es parte de ser un docente competente, 
es decir, deben investigar y reflexionar para mejorar sus prácticas educativas y crear nuevos 
conocimientos en la comunidad (Acosta y Lovato, 2019; Pinchao et al., 2019).

2. Marco teórico

2.1. Reseña histórica

Las competencias investigativas han sido definidas por Castro-Rodríguez (2020) como 
el conjunto de los conocimientos, destrezas y actitudes necesarias para lograr un proceso 
investigativo, es decir, una habilidad que permite al estudiante desarrollar una actividad in-
vestigativa cuando lo requiera. 

Durante los últimos veinte años ha ido tomando relevancia el concepto de las competen-
cias investigativas en docentes, siendo definido de manera amplia y relacionado a las com-
petencias generales de un profesor. Esta temática cada vez más se ha estudiado en distintas 
dimensiones: programas de estudios en universidades, docentes en formación, percepciones 
de profesores universitarios, entre otros.  

Según Borjas (2000), las competencias investigativas son la capacidad crítica que posee el 
docente para lograr un desempeño académico eficiente, en donde su quehacer cotidiano se 
vuelve su objeto de estudio. Para complementar, Hurtado (2000) define algunas competen-
cias investigativas específicas, las que se centran en las técnicas e instrumentos para realizar 
un diagnóstico de la problemática estudiada, mejorar la escritura académica y redactar in-
formes. Siguiendo estos lineamientos, Muñoz et al. (2001) establecen que los profesores de 
acuerdo a su experiencia pedagógica deben interpretar, argumentar, proponer alternativas, 
preguntarse y escribir. 

Indagar, crear nuevas opciones de desarrollo investigativo, realizar actividades de moni-
toreo, analizar datos, generar instancias de evaluación y concluir aspectos relevantes de la 
investigación son elementos que añade Benavides (2003) a la definición de las competencias 
investigativas, además de relevar la importancia de adquirirlas durante la Formación Inicial 
Docente.

2.2. Competencias investigativas en docentes

Las competencias investigativas en docentes han sido definidas de manera similar por 
variados autores, quienes las explican como el desarrollo de habilidades genéricas, metacog-
nitivas y específicas del acto de investigar; en otras palabras, las habilidades necesarias que 
les permitan identificar, interpretar, argumentar, proponer alternativas, manejar fuentes de 
información, preguntar y escribir a partir de la experiencia pedagógica de acuerdo a la pro-
blemática que caracteriza el aula y la comunidad educativa. Se le permite ser crítico sobre lo 
que hace, cómo lo hace y cómo podría hacerlo mejor, es decir, una continua reflexión-acción 
de su trabajo cotidiano, ocupando así un rol investigador que genere desarrollo del conoci-
miento mediante la colaboración con otros agentes. Esta capacidad crítica que se desarrolla 
es para lograr un desempeño académico óptimo, permitiendo así estudiar el quehacer do-
cente (Aular de Durán et al., 2009; Hernández et al., 2021; Muñoz et al., 2001; Perines, 2021; 
Rubio et al., 2018).
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En resumen, los aspectos más relevantes de las competencias investigativas según Estrada 
(2014), son la integración de distintos componentes cognitivos, metacognitivos, habilidades 
personales, entre otras que permitan un desempeño óptimo en su labor investigativa. 

Dentro de Buendía-Arias et al. (2018) se citan a diversos autores (Aular de Durán et al., 
2009; Balvo, 2012; Bartlett, 1994; Castillo, 2011; Luque et al., 2012; Montoya, 2006; Ramírez y 
Bravo citados por Ollarves y Salguero, 2009) para definir las diez competencias investigativas 
básicas que un docente debe desarrollar. Estas a su vez, constituyen cinco propósitos como: 
comprender los significados y relevancia de la investigación; observar, registrar y analizar 
situaciones problemáticas; proponer soluciones; argumentar sobre las relaciones estableci-
das dentro de la comunidad; y por último, perfeccionar la escritura y escribir los informes de 
investigación.  

Tabla 1
Tipos de competencias investigativas según Buendía-Arias et al. (2018).

Competencias Consiste en que el investigador:

Para preguntar Comienza a crear interrogantes en la lógica de descubrimiento y verificación, 
con el propósito de acercarse a la realidad.

Observacionales
Comienza a comprender y preguntarse por lo sucedido en sus clases, agudi-
zando así la observación, la percepción selectiva y qué es lo que debe regis-
trar.

Reflexivas Tiene la capacidad de evaluar su propia acción de una manera crítica y esta-
blecer mejoras, enfocado a la solución de problemas y a la toma de decisiones.

Propositivas Propone soluciones a las dificultades detectadas, utiliza conceptos y métodos 
de investigación, ya sea explicativo o crítico.

Tecnológicas
Selecciona y maneja técnicas de recolección de información y datos, además 
de trabajar con software para analizar lo recolectado y luego exponer los re-
sultados.

Interpersonales Se relaciona con los actores involucrados en la investigación, respeta todas 
las actividades y decisiones aprobadas por los miembros.

Cognitivas
Desarrolla destrezas para afrontar problemas y los procesos cognitivos e in-
telectuales que nos lleva a la construcción de habilidades para el pensamiento 
y la investigación.

Procedimentales
Sigue un orden secuencial en los pasos del proceso de investigación: el dise-
ño, la experimentación, la comprobación y, por último, la sistematización de 
los resultados obtenidos.

Analíticas Comprende en profundidad, analiza los datos y categoriza la información 
recolectada.

Comunicativas Pone en evidencia sus habilidades para generar y difundir los conocimientos 
adquiridos en su investigación.

Fuente: Elaboración propia.

Si bien a lo largo de los años hay muchos autores que definen las competencias investigati-
vas de manera similar, para esta investigación se tomará el posicionamiento de la conceptua-
lización expresada por Buendía-Arías et al. (2018), es decir, los diez tipos de competencias in-
vestigativas, junto a la definición general compartida por varios autores antes mencionados.
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3. Revisión de Literatura

Se analizaron once textos de la temática estudiada, de diversos autores y años para iden-
tificar relaciones y diferencias en los resultados de las variables a estudiar. El método de in-
vestigación más utilizado es el cualitativo, siendo este el preferido para recabar datos tanto 
de las percepciones y dominios de las competencias investigativas, para ello se utilizaron los 
instrumentos de: encuestas, cuestionarios y entrevistas (Buendía-Arias et al., 2018; Chávez 
et al., 2022; Galindo-Domínguez et al., 2022; González et al., 2021; Perines, 2021; Perines y 
Murillo, 2017; Rebolledo, 2020). Por otro lado, también se utiliza el método mixto para reco-
lectar mayor información y en dimensiones más amplias, en donde se siguen utilizando los 
mismos instrumentos, sin embargo, los cuestionarios están diseñados para ocupar una escala 
Likert, de manera que se puedan sistematizar y categorizar los datos de manera más rápida 
(Aguilar-Forero y Cifuentes, 2021; Martínez et al., 2016; Perines, 2020). Por último, solo uno 
de los artículos tiene metodología cuantitativa y utilizó el instrumento de los cuestionarios 
para conocer las autopercepciones sobre las competencias investigativas (Rubio et al., 2018).

Las unidades de análisis de la literatura revisada son en su mayoría estudiantes universi-
tarios que se encuentran cursando algún grado académico en Educación, se profundiza en la 
autopercepción y sus conocimientos adquiridos durante su formación (Chávez et al., 2022; 
González et al., 2021; Martínez et al., 2016; Perines y Murillo, 2017; Rubio et al., 2018). Luego, 
tenemos al análisis de los planes y programas de estudios, en ellos se investiga sobre los cur-
sos que desarrollan las competencias investigativas, qué enseñan y en qué momentos especí-
ficos de la carrera se encuentran (Buendía-Arias et al., 2018; Perines, 2021; Rebolledo, 2020). 
Por último, se estudian las percepciones de los docentes universitarios y cómo ellos enseñan 
y promueven la investigación educativa a sus estudiantes (Aguilar-Forero y Cifuentes, 2021; 
Galindo-Domínguez et al., 2022; Perines, 2020).

Una de las tendencias encontradas dentro de los resultados es la relevancia de la inves-
tigación educativa, los mismos estudiantes reconocen los beneficios, por ejemplo, para la 
constante actualización, desarrollar una actitud crítica de curiosidad, cuestionarse sobre la 
realidad educativa y con base en la evidencia tomar decisiones (Aguilar-Forero y Cifuentes, 
2021; Martínez et al., 2016; Perines y Murillo, 2017). Sorprende la percepción positiva de las 
competencias investigativas y cómo los estudiantes se dan cuenta de todo lo que pueden rea-
lizar y aprender durante este proceso, además de la necesidad de seguir utilizándolas durante 
su ejercicio docente, para ir constantemente mejorando y actualizando sus metodologías, 
habilidades, conocimientos, entre otros.

En este orden de ideas, se aprecia que en los resultados estudiados, las percepciones que 
tienen los participantes respecto al uso de las competencias investigativas es que son primor-
diales, por ejemplo, los futuros docentes lo consideran como: “un recurso de gran utilidad y 
la describen como un material fundamental, necesario y esencial en los procesos educativos” 
(Perines y Murillo, 2017, p. 258), lo anterior lo avalan estudiantes que utilizan la investigación 
dentro de sus prácticas profesionales, y con ello logran evidenciar cómo mejoran algunas 
problemáticas identificadas dentro del aula y la importancia del desarrollo de sus competen-
cias investigativas.   

Rebolledo (2020) analiza los resultados obtenidos del plan de estudio de la carrera de 
Pedagogía en Historia y Geograf ía en tres universidades, y se encuentra que la investigación 
se centra más en lo disciplinar que en lo pedagógico, además de utilizarse como un medio 
para terminar la carrera y no para seguir implementando dentro de las salas de clase. Como 
segunda tendencia se encuentra la falta de cursos y formación en esta temática, en la litera-
tura consultada, se aprecia que muchos estudiantes tienen la misma percepción sobre cómo 
la universidad está desaprovechando estos espacios y cursos para el desarrollo de habilidades 
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investigativas, y llegan a las conclusiones que se deben revisar los planes de estudios para 
mejorarlos y adecuarlos a la realidad de las aulas (Buendía-Arias et al., 2018; Perines, 2020; 
Perines, 2021; Rebolledo, 2020; Rubio et al., 2018).

Otra tendencia que se encuentra dentro de los resultados relevantes son el uso de instru-
mentos para levantar información, los estudiantes consideran que esta es una competencia 
que se encuentra dominada, sin embargo, la reflexión de estos datos se encuentra deficien-
te. Considerando el dominio de las competencias, el más débil que se logra apreciar tanto 
en docentes en formación y en ejercicio es la escritura académica, en donde se encuentran 
problemas tanto de redacción como de estructura incluso dentro de las mismas institucio-
nes, para los informes investigativos no se encuentra desarrollado su estructura básica o les 
falta reflexionar sobre los datos recolectados. Los mismos estudiantes y autoridades de las 
universidades estudiadas lo reconocen como una falencia y concluyen que es algo que deben 
mejorar dentro de sus programas de estudios (Martínez et al., 2016; Rubio et al., 2018).

En resumen, las dificultades que más se repiten para no realizar investigación por parte 
de los docentes son la falta de tiempo y de formación (Galindo-Domínguez et al., 2022; Gon-
zález et al., 2021). Un aspecto relevante es la percepción positiva de la investigación educativa 
en el rol docente (Aguilar-Forero y Cifuentes, 2021; Perines, 2020; Perines y Murillo, 2017; 
Rubio et al., 2016).

El objetivo general es analizar la percepción de docentes que imparten la asignatura de 
Lenguaje y Comunicación en Educación Básica sobre la investigación educativa y el uso de 
competencias investigativas en sus clases. Para lograrlo se establecieron los siguientes ob-
jetivos específicos: identificar las competencias investigativas que poseen los participantes, 
determinar el uso de las competencias durante su quehacer docente, y conocer la percepción 
de los profesores sobre las competencias investigativas y su uso dentro de los colegios. 

4. Metodología:

La presente investigación se anida bajo el paradigma interpretativo, con un enfoque cua-
litativo, el cual pretende profundizar y descubrir en detalle el sentido que le dan los sujetos 
al fenómeno en estudio, siendo en este caso el uso de competencias investigativas en la labor 
docente, mediante sus percepciones, experiencias, creencias o uso (Hernández-Sampieri y 
Mendoza, 2018; Pérez, 2011). Se utiliza la etnometodología como diseño de investigación, 
este permite cumplir los objetivos propuestos anteriormente, puesto que según los linea-
mientos de Garfinkel (1967/2006), representante de esta corriente sociológica, su interés se 
encuentra en las actividades experienciales y en el razonamiento práctico, esta es una meto-
dología en donde los individuos dan sentido y al mismo tiempo realizan acciones, tal como 
lo menciona Buendía et al. (1998) la etnometodología trata de comprender cómo perciben 
las personas, cómo describen y dan una definición en conjunto respecto a una situación, lo 
anterior se realiza por medio de dos conceptos fundamentales: indexicalidad y reflexividad. 
El primero se refiere a lo contextual del lenguaje ordinario, es decir, las palabras y acciones 
adquieren un significado por medio del contexto. Por otro lado, se encuentra la reflexividad, 
hace referencia al habla y lenguaje en uso, ya que este es el momento en donde se construye 
el sentido y racionalidad de lo que se hace en el momento, es decir, su percepción de lo que 
ocurre en dicha situación (Martínez-Guzmán et al., 2016).
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4.1. Muestra

El tipo de muestra es no probabilístico-intencionado, puesto que el tipo de conocimiento 
a estudiar tiene características específicas, para ello, se eligió una cantidad de personas que 
cumplían con ciertos criterios de selección. Todos firmaron un consentimiento informado, 
que establecía la confidencialidad de datos, por ello es que las citas extraídas de las entrevis-
tas se caracterizan con una E junto a un número asignado a cada persona (Blaxter et al., 2000; 
Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018).

Los criterios de selección utilizados fueron: docentes titulados de Educación básica, estar 
realizando clases de Lenguaje y Comunicación en primer o segundo ciclo y tener mínimo 2 
años de experiencia. Los participantes fueron 19 profesores de Educación Básica que han he-
cho clases en la asignatura de Lenguaje y Comunicación en el presente año, todas de género 
femenino. Al momento del estudio, las entrevistadas se encontraban trabajando en colegios 
de dependencia municipal, particular subvencionado, particular pagado, servicios locales y 
fundaciones. Más del 75% de las participantes eran de la Región Metropolitana y su experien-
cia en el ejercicio docente variaba entre los dos a treinta y cuatro años. Mayor información 
en la Tabla 2.

Tabla 2
Tabla de caracterización de entrevistados.

Nombre   par-
ticipante  Género Años de 

ejercicio
Tipo de dependencia don-

de trabaja
Región donde tra-

baja

Entrevistado 1 Femenino 12 años Particular subvencionado Metropolitana

Entrevistado 2 Femenino 35 años Particular subvencionado Metropolitana

Entrevistado 3 Femenino 34 años Particular subvencionado Metropolitana 

Entrevistado 4 Femenino 14 años Servicio Local O’Higgins

Entrevistado 5 Femenino 6 años Municipal La Araucanía

Entrevistado 6 Femenino 7 años Fundación Metropolitana

Entrevistado 7 Femenino 10 años Municipal Metropolitana

Entrevistado 8 Femenino 14 años Fundación Metropolitana

Entrevistado 9 Femenino 19 años Fundación Metropolitana

Entrevistado 10 Femenino 9 años Particular subvencionado Metropolitana

Entrevistado 11 Femenino 13 años Municipal Biobío

Entrevistado 12 Femenino 13 años Particular subvencionado Metropolitana

Entrevistado 13 Femenino 5 años Servicio Local Metropolitana

Entrevistado 14 Femenino 6 años Municipal Ñuble

Entrevistado 15 Femenino 4 años Particular subvencionado Metropolitana

Entrevistado 16 Femenino 18 años Particular pagado Metropolitana

Entrevistado 17 Femenino 22 años Servicio Local Metropolitana

Entrevistado 18 Femenino 8 años Particular pagado Metropolitana

Entrevistado 19 Femenino 5 años Municipal   Metropolitana
Fuente: Elaboración propia.
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4.2. Instrumento 

Se utilizó la entrevista como instrumento de levantamiento de información, esta estaba 
conformada por dos dimensiones, la primera para conocer la apreciación general de los par-
ticipantes, y en la segunda para conocer la percepción que tienen sobre la investigación en su 
propia práctica e identificar cómo utilizan las competencias investigativas dentro del queha-
cer docente. Las entrevistas son instancias que generan un vínculo entre el sujeto que estudia 
y el sujeto objeto de estudio, es una forma de comunicación oral, que a través de la interacción 
preguntas-respuestas se logra obtener información que permite la construcción conjunta de 
significados, además de permitir la recolección de percepciones y el uso de las competencias 
investigativas para la asignatura de Lenguaje (Acevedo y López, 2007; Redon y Angulo, 2017).

Este instrumento es de tipo semiestructurado, ya que si bien hay un guion previamente 
establecido de once preguntas, existe una flexibilidad por parte del entrevistador de realizar 
preguntas adicionales que profundicen en las respuestas para obtener mayor información 
sobre las experiencias, ya que se busca conocer las perspectivas internas de los participantes. 
(Díaz-Bravo et al., 2013; Zubiría y Ramírez, 2011). Para poder aplicar este instrumento se 
realizó una validación con juicio de expertos, se les envió el borrador del guion de entrevista 
junto a una tabla con criterios de validación a dos académicos e investigadores, luego de una 
semana se recibieron las validaciones, las sugerencias en su mayoría se relacionaban con la 
redacción de las preguntas. Finalmente, se recogieron los aportes de los expertos y se redactó 
el guion final para aplicar el instrumento (Anexo 1).

4.3. Análisis de datos

La forma de análisis de datos que se ocupa en la presente investigación es el análisis te-
mático (Braun y Clarke, 2006), el cual permite identificar y analizar patrones dentro de los 
datos, comprendiendo así la experiencia de las personas con el mayor detalle posible para la 
comprensión del fenómeno estudiado. Este tipo de análisis exige al investigador realizar la 
transcripción de la información lo más detallada posible y de manera completa, ya que así se 
asegura de que las palabras no han sido cambiadas o distorsionadas por el investigador. Esta 
propuesta destaca porque se realiza un proceso que deja en evidencia el tratamiento de los 
datos que se realiza para comprender, interpretar y analizar el fenómeno investigado (Mieles 
et al., 2012).

Para el análisis de la información, se siguieron los lineamientos establecidos por Braun y 
Clarke (2006): en la primera fase se leyeron las transcripciones de las entrevistas en busca de 
posibles patrones. Luego, se establecieron los elementos que más se repetían (segunda fase), a 
continuación, se buscaron los temas en común para englobar las temáticas (tercera fase). Du-
rante la cuarta fase se volvieron a leer las transcripciones para revisar los temas establecidos 
en la fase anterior, para luego definir y realizar el mapa temático (quinta fase). Finalmente, en 
la sexta fase se describen las categorías y se sustentan con citas de las transcripciones.

5. Resultados

El estudio buscaba analizar la percepción de los docentes sobre la investigación educativa 
y conocer el uso de las herramientas investigativas en el aula, luego del análisis realizado se 
establecieron dos temas centrales, de ellos se desprenden tres y cuatro códigos respectiva-
mente los cuales se detallan a continuación.
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5.1. PRIMER TEMA: Percepción de la investigación

5.1.1. Primer código: Conocimiento

Durante los inicios de las entrevistas, el grupo de docentes en ejercicio menciona que ellos 
no realizan investigación educativa, considerando esto como publicaciones en revistas. Sin 
embargo, a medida que avanza la conversación se dan cuenta que han utilizado herramientas 
investigativas sin darse cuenta, es decir, de manera no intencionada. “En mi labor docente... 
creo que nunca la he usado, creo. No sé, a lo mejor sí lo usé y no me he dado cuenta.” (E3, 
comunicación personal, línea 24-25). Junto con lo anterior, mencionan que la investigación 
es un proceso más complejo y dif ícil de llevar a lo cotidiano “Sí, cuando tú me preguntaste 
por eso, te dije dame un ejemplo, porque en realidad yo no investigo, porque uno ve como 
investigar poco menos que ponerse los lentes y escribir.” (E6, comunicación personal, línea 
202-203). 

Figura 1
Mapa temático compuesto con dos temáticas centrales y sus respectivos códigos.

Fuente: Elaboración propia.

5.1.2. Segundo código: Relevancia 

Otra tendencia es que los docentes entrevistados consideran que es relevante que un do-
cente investigue, puesto que es un medio para acceder a mejoras constantes que un docente 
de aula puede implementar. Creen que deben saber investigar porque cada día suceden cosas 
nuevas y no todos los cursos ni estudiantes son iguales,

“es diario de todos los días. Como si no lo hace, es como que no cumple con tu labor 
docente. Entonces, si no estás constantemente investigando, si no estás buscando 
formas de enseñar, metodologías, estrategias, técnicas, eh...no lo logras hacer y no te 
resulta. Entonces es... es necesario... es un continuo aprendizaje”. (E4, comunicación 
personal, línea 59-62).

Sin embargo, en su mayoría dicen que no investigan en el aula, ya que hay obstáculos que 
les impiden realizarlo. “¿En la práctica docente? eh... a ver si yo te hablo de mi percepción 
personal, yo creo que es importante, ahora en mi día a día no la aplico.” (E7, comunicación 
personal, línea 92-93).
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5.1.3. Tercer código: Dificultades 

Dentro de los obstáculos que reconocen los docentes en primer lugar está la falta de tiem-
po, reconocen que las pocas horas no lectivas que tienen las deben utilizar en reuniones 
dentro de establecimiento “Claro y el poco tiempo no lectivo que hay, es como de reuniones, 
que hay que hacer esto, que informes, que no sé qué, que no se cuánto. Entonces es de verdad 
muy poco el tiempo, muy poco el tiempo” (E10, comunicación personal, línea 109-111). En 
segundo lugar, se encuentra la poca preparación desde la formación inicial, centrando este 
proceso solo en las tesis y trabajos de grado “Ya... bueno, la primera fue la de la tesis de Grado 
para sacar la carrera de Pedagogía, donde hicimos una investigación sobre... eh... cómo se 
desarrollaba la geometría en primer y segundo básico” (E12, comunicación personal, línea 
112-114). Por último, se encuentra el rol de los establecimientos y el apoyo que les entregan a 
sus docentes “¿Por parte de los docentes? Eh... es el tiempo. El tiempo principalmente porque 
es tiempo propio tuyo, eh... si bien ahora es en, por ejemplo, un servicio local, ahora es una 
exigencia que tu estudies al menos una vez en el semestre.” (E4, comunicación personal, línea 
145-147).

Dentro de la dificultad por la falta de tiempo, hay un elemento que se agrega si los docen-
tes son mujeres. Al ser todas las entrevistadas mujeres mencionaron de manera constante el 
tema de las labores de casa que también recaen sobre ellas, por ende, tenían menos tiempo 
para investigar. “El labor casa cae en la mujer, y no cae en el hombre. Entonces menos tienes 
tiempo si eres mujer. Y mayoritariamente en Chile los profesores son mujeres.” (E1, comuni-
cación personal, línea 111-113).

5.2. SEGUNDO TEMA: Uso de investigación en el aula 

5.2.1. Primer código: Mejorar prácticas 

El uso de la investigación para un profesor permite mejorar las prácticas educativas, ya 
sea para buscar nuevas estrategias, metodologías, especializarse en algún área o simplemen-
te, para solucionar problemáticas dentro del aula. Entre los beneficios que trae el uso de la 
investigación es que permite un crecimiento personal y profesional. “Buscar la mejora de 
nuestras prácticas” (E5, comunicación personal, línea 84), “el saber investigar te da nuevas 
herramientas para poder trabajar con los niños y para ir ... como se llama, actualizando todo 
eso, creo.” (E17, comunicación personal, línea 50-52).

5.2.2. Segundo código: Investigación en establecimientos 

Un aspecto relevante a mencionar es que todos los docentes que tenían menos de 9  años 
de ejercicio, hicieron una investigación educativa dentro del establecimiento en donde en-
traron a trabajar, se tomaron el tiempo para realizar investigaciones, y luego entregaban los 
resultados a sus directivos para que tomarán las acciones necesarias. Entre las problemáticas 
que se investigaron fueron: la atención en clases, cómo afecta lo socioemocional en el apren-
dizaje y el uso de las tecnologías.

“me acuerdo que el primer año, por ejemplo, hice una investigación bien grande sobre 
trabajo colaborativo, sobre pensamiento crítico y sobre herramientas tecnológicas. ¿Por qué? 
Porque me di cuenta de que, por ejemplo, en mi escuela había como un... déficit podría haber 
sido algo como que no se hablaba, que era conceptos que no... Que no sonaban en la escuela, 
un trabajo colaborativo como que todos hacían todo aparte, no hacían nada. Entonces, yo 
ahí... bueno hice como que esto fue mi primer año del 2017, mi primer año de ejercicio como 
docente e hice esas tres investigaciones.” (E5, comunicación personal, línea 142-148).
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5.2.3. Tercer código: Herramientas 

Las herramientas que declaran los profesores que más se utilizan tanto a nivel general 
como personal son: la observación, el levantamiento de datos cuantitativos mediante pruebas 
y la búsqueda de información por internet. “Bueno, más... las mismas que te nombré ade-
lante, que sería como observación, reflexión, comunicativa y en cosas como más elaboradas 
podría ser como las procedimentales, las cognitivas, las... Como en esta, en cosas como ya 
más profundas cuando he hecho trabajos más elaborados. Las otras son como más del día 
a día que uno no se da cuenta, pero lo está haciendo en todas las clases.” (E6, comunicación 
personal, línea 193-197).

Un aspecto en donde ellos mismos consideran que deben mejorar son en las herramien-
tas: compartir los resultados, analizar datos y las tecnologías. “Eh... Reflexiva, porque uno 
debe reflexionar, reflexionar sobre qué es lo que está sucediendo y cómo, como mejorar, 
mm... (suspiro) ¿qué más? ¿Tecnológica? No, yo no soy muy tecnológica, me cuesta, me cues-
ta harto. Pero yo creo que esas son las competencias que más se usan.” (E3, comunicación 
personal, líneas 277-280).

5.2.4. Cuarto código: Investigación-acción 

La investigación más usada en el aula es investigación-acción, esto se debe a que los do-
centes toman medidas en base a lo recolectado dentro del curso y luego reflexionan en torno 
a si hubo cambios o no. Las temáticas de las investigaciones en el aula que más se repiten son: 
relación entre los pares, tiempos de concentración, ambiente del aula, sin embargo, ninguno 
ha mencionado sobre contenido disciplinar. “Claro, entonces como toda esta información 
que tú levantas, luego la aplicas, y haces como investigación- acción, básicamente. [...] Exacto, 
investigación-acción, altiro nomás” (E10, comunicación personal, línea 270-273).

“Pero claro, no muy formalmente y no muy largo, por lo que te decía, como que no hay 
muchos tiempo para hacer esas cosas, pero sí, por ejemplo, de un año a otro, no sé po, por 
ejemplo, yo que hago religión en 7o, eh.. con algunos cursos eh... podía trabajar comunicación 
oral y contar con que ellos se iban a atrever a estar adelante y hacer algo así. Y ahora tengo un 
curso que son niños de pandemia que llevan tres años encerrado en su casa eh... y que clara-
mente tuvo que cambiar la estrategia de cómo enseñarlo, cómo evaluarlo, cómo compartirlo, 
si es que querían compartirlo, claro, ese tipo como adaptaciones.” (E15, comunicación perso-
nal, línea 143-149).

6. Discusión 

Este estudio, centrado en profesores en ejercicio, ha permitido conocer las percepciones 
que tienen ellos sobre la investigación educativa e identificar las competencias o herramien-
tas investigativas que utilizan dentro del aula y en su quehacer docente.

Dentro de los principales resultados se pueden identificar las siguientes competencias 
investigativas más recurrentes en la sala de clases: la búsqueda de información, la recolec-
ción de datos y la reflexión. Estas en su mayoría son utilizadas por los docentes sin tener 
conocimiento que son parte de un proceso investigativo, por lo tanto se evidencia un desco-
nocimiento de sus propias herramientas para investigar, ellos mismos reconocen que reali-
zan acciones para levantar datos y solucionar problemáticas dentro del aula, pero eso no lo 
consideraban investigación. Las principales dificultades que experimentan los participantes 
al llevar a cabo este proceso son: la falta de tiempo por la carga laboral y la poca disposición 
de los establecimientos para fomentar la investigación dentro del aula. La metodología que 
más utilizan los docentes es la investigación-acción, no solo para problemáticas dentro de su 
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sala, sino que también a nivel del establecimiento. Por último, destaca la percepción positiva 
que tienen los docentes sobre la investigación educativa, quienes consideran que es relevante 
para su labor y que todo profesor debe saber investigar su propia práctica, sin embargo, no 
todos lo hacen.

Se encuentran algunas contradicciones respecto a las competencias investigativas que 
ocupan los profesores, esta discrepancia se evidencia puesto que la investigación de Rubio 
et al. (2018) se centra en la autopercepción de alumnos durante su último año, es decir, se 
encuentran realizando un curso de metodología de investigación. Sin embargo, los hallazgos 
encontrados coinciden con los resultados de investigaciones anteriores sobre las dificulta-
des, entre ellas la falta de tiempo y de formación (Aguilar-Forero y Cifuentes, 2021; Perines 
y Murillo, 2017), si bien los anteriores se centraban en docentes en formación, estos tienen 
la misma percepción sobre la importancia de la investigación educativa dentro del aula y la 
relevancia de incluir cursos de investigación durante la formación inicial y continua, no solo 
al final de la carrera para obtener los grados académicos. 

7. Conclusión

Es relevante estar constantemente mejorando las prácticas educativas, puesto que la edu-
cación va cambiando día a día al igual que los estudiantes, por ende, es necesario conocer las 
razones por las que no se realiza y cuáles son las falencias que tienen los docentes durante 
este proceso. Muchas de las investigaciones ya realizadas han encontrado resultados en co-
mún que sería necesario analizarlos, proponer mejoras y acompañamientos para los docen-
tes, con el fin de fomentar la investigación educativa dentro de la sala de clases. Otra razón 
importante para este estudio es promover una cultura de pedagogía en la investigación, pues-
to que no solo se generan nuevos conocimientos, sino que además sirven para ser referentes 
de sus propios estudiantes respecto a la investigación y la toma de decisiones. Por último, no 
olvidar la Ley de Carrera Docente, esta define que los profesores deben investigar de manera 
constante como parte de su labor, al igual que lo establece el Marco para la Buena Enseñanza, 
lineamiento directo de la Evaluación Docente.

Una limitación de este estudio es que la muestra fue conformada solo por mujeres, por lo 
tanto, no se conoce la percepción de los docentes hombres respecto al uso de la investigación 
educativa y sus herramientas, por lo cual no es posible generalizar los resultados expuestos 
con anterioridad. Otro factor limitante fue centrarse solo en profesores que realizaban clases 
de Lenguaje y Comunicación, dejando fuera otras disciplinas, esto hubiese permitido tener 
una visión más generalista o bien realizar comparaciones y similitudes de la investigación en 
cada asignatura. 

Como proyección futura, sería interesante contrastar la percepción que tienen los directi-
vos respecto a la investigación docente y conocer cuáles serían sus propuestas para resolver el 
problema de la falta de tiempo al momento de investigar. Así como también, se podría inves-
tigar cómo han podido aplicar las herramientas investigativas los docentes formados en uni-
versidades que sí imparten cursos de metodologías de la investigación a lo largo de la carrera.
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ANEXO 1
Guion final del instrumento.

Dimensión 1 Percepción general de la investigación docente

1.1 ¿Qué rol juega la investigación educativa en la labor docente?

1.2 ¿Considera que un docente debe saber investigar su propia práctica?¿por qué?

1.3 ¿Cuáles considera usted que son las competencias investigativas que más utilizan los profe-
sores en su labor docente?

1.4 ¿Para qué utilizan los profesores la investigación educativa en su labor docente?

1.5 ¿Qué beneficios tiene para un docente el saber investigar?

1.6 ¿Qué aspectos considera que obstaculizan o dificultan el uso de la investigación educativa 
por parte de los docentes?

Dimensión 2: Uso de herramientas investigativas 

2.1 ¿Qué importancia tiene para usted la investigación docente en su práctica?

2.2 ¿Qué trabajos de investigación ha realizado durante su formación tanto inicial como conti-
nua? 

-¿Me podría dar algunos ejemplos concretos?
- Si la respuesta solo hace referencia a investigaciones publicadas, ¿ha realizado otro tipo de 

investigaciones? 

2.3 ¿En qué momentos ha realizado investigaciones educativas durante sus años de ejercicio?, si 
considera que no lo ha hecho ¿por qué no?

-Si la respuesta solo hace referencia a investigaciones publicadas, ¿ha realizado investigaciones 
dentro del aula? 

2.4 ¿Cuál o cuáles han sido sus competencias o herramientas investigativas más usadas durante 
sus años de ejercicio?

2.5 ¿Cuál es el rol que juega la investigación educativa en el aula en el establecimiento en el cual 
trabaja?
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