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Resumen 

La universidad pretende formar profesionales de calidad, promoviendo la apropiación de 

conocimientos y habilidades para resolver problemas. Sin embargo, los estudiantes de 

psicología reportan sentimientos de desagrado y decepción hacia los contenidos y 

actividades curriculares involucradas con Metodología de la Investigación (MI), a pesar de 

la importancia de la Unidad de Aprendizaje para su formación profesional. Este estudio 

describe la experiencia y las actitudes hacia la investigación, así como algunas variables 

sociodemográficas y académicas asociadas a ellas en estudiantes de psicología de la FES 

Zaragoza. Se emplearon tres escalas de actitudes hacia la investigación en estudiantes 

universitarios mediante un formulario electrónico. Participaron 261 estudiantes de 

diferentes semestres y también egresados, 99 hombres, 162 mujeres, con una edad 

promedio de 20.4 (D.E.=2.28) y un promedio escolar de 8.8 (D.E.= 0.70), 36 de ellos eran 

alumnos con al menos una materia reprobada. Se analizó la consistencia interna de los 

instrumentos y se identificó la distribución de las variables. Mediante análisis bivariados y 

multivariados se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los distintos 

semestres: la experiencia con MI empeoró conforme avanzaban en la licenciatura (p <.01) y 

la percepción de MI como un obstáculo aumentó a medida que avanzaban los semestres (p 

<.05). Los análisis multivariados ajustados por sexo confirmaron la relación entre la 

experiencia académica y las actitudes hacia la MI, es decir, existe una asociación entre las 

experiencias que han tenido los estudiantes respecto a cursos de MI, como con su tendencia 

a percibirla como una Unidad de Aprendizaje agradable o desagradable.  

Palabras clave: investigación formativa, práctica basada en la evidencia, formación 

profesional, experiencia académica, investigación formativa. 
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Introducción 

La universidad tiene como objetivo, formar profesionales de calidad y con sentido 

de responsabilidad social, promoviendo la investigación científica, desde la indagación 

sistemática hasta la práctica experimental, es decir, la apropiación de conocimientos y 

habilidades para desempeñar actividades productivas y resolver problemas sociales, por lo 

que la Metodología de la Investigación (MI), juega un papel fundamental (Ochoa-Vigo et 

al, 2016; Chara-Saavedra & Olortegui-Luna, 2018). Sin embargo, se han reportado 

sentimientos de molestia, desagrado, estrés y decepción en estudiantes de psicología sobre 

los contenidos curriculares de esta Unidad de Aprendizaje, así como con sus modalidades 

de trabajo para el desarrollo de un proyecto de investigación propuestas por los docentes y 

por la estructura del plan de estudios y especialmente porque no tienen una clara utilidad de 

los contenidos planteados, por lo que no hay mayor interés (Montero, 2019; Huerta, 2020); 

incluso, aunque se considere como una materia básica dentro de la disciplina, 

específicamente para la formación profesional y para terminar la trayectoria escolar de 

manera satisfactoria (Castro, 2017). 

En el caso de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza (FESZ), se han reportado 

bajos índices de Alfabetización Informacional (ALFIN), que se traducen en que los 

estudiantes tienen pocas habilidades para plantear estrategias de búsqueda de información, 

así como para diseminar, recuperar, analizar e integrar dicha información (García-Villegas 

et al., 2018). Además, la agenda estadística de la Dirección General de Planeación 

(Universidad Nacional Autónoma de México ([UNAM], 2019), la UNAM reportó que de 

todas las opciones de titulación disponibles, un 38% elige la ampliación y profundización 

de conocimientos, un 24% el examen general de conocimientos y el 19% opta por la 
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titulación por tesis, tesina o alguna actividad de investigación, mientras que el resto eligió 

trabajo profesional, reporte de servicio social, alto nivel académico, estudios de posgrado, 

apoyo a la docencia, etc.  

La decisión de tomar una u otra opción de titulación está influida por múltiples 

factores: desde la limitada oferta de oportunidades de las instituciones o los modelos 

empleados para la formación académica, hasta los factores individuales, psicológicos o 

personales, como afectos, expectativas, habilidades, e ideas respecto a cada una de las 

habilidades.  

 Con base en esta premisa, el proyecto PAPIME PE-307021 de la FES Zaragoza 

desarrolla un curso en línea, auto-gestivo de “Metodología de la Investigación”, con un 

enfoque de Práctica Basada en la Evidencia (PBE), con el propósito de que los y las 

estudiantes universitarios/as aprendan a consumir información para tomar decisiones y 

resolver problemas en las actividades profesionales, más que a la producción de 

conocimiento científico. 

Este proyecto es una de las principales fuentes de interés para realizar esta 

investigación, ya que esta nueva perspectiva de enseñanza de la MI, permite que los y las 

estudiantes la empleen como herramienta para la toma de decisiones profesionales, y no 

limitarse a la generación de conocimiento, lo que puede favorecer a una evaluación más útil 

de la MI, que se traduce, a su vez en el adecuado desarrollo de competencias profesionales 

éticas y de calidad. Sobre esta base, este estudio pretende describir las actitudes hacia la 

investigación que tienen los estudiantes de los semestres nones en la carrera de psicología 

de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, así como comparar dichas actitudes de 

acuerdo con el semestre que se encuentren cursando y con su experiencia personal con la 
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Metodología de la Investigación, e identificar asociaciones con otras variables escolares y 

sociodemográficas. 

En el capítulo uno se comentará brevemente sobre la importancia de la Unidad de 

Aprendizaje de Metodología de la Investigación para una adecuada práctica profesional de 

los egresados en psicología, así como para el desarrollo de habilidades indispensables para 

un ejercicio ético de la psicología. A su vez, se mencionan algunos de los Modelos de 

Enseñanza en Metodología de la Investigación que han orientado el aprendizaje de los 

estudiantes, ya sea para entrenar a productores de investigación o para entrenar a 

consumidores de investigación. También se mencionan algunos de los objetivos de 

enseñanza que se pretenden formen parte de los planes y programas de estudio para dicha 

Unidad de Aprendizaje.   

En el capítulo dos se comenta y reflexiona sobre algunas de las dificultades en la 

enseñanza de Metodología de la Investigación en estudiantes de posgrado y que a pesar de 

su importancia para la vida profesional de los y las psicólogas, sigue existiendo una 

limitante en el modelo de enseñanza que prioriza la producción antes del consumo de 

información para la toma de decisiones y cómo esto se ve reflejado en varios índices de 

producción científica a nivel internacional. Asimismo, se habla de la Práctica Basada en la 

Evidencia, como un paradigma clave para la enseñanza de Metodología de la Investigación 

en donde los y las egresadas puedan aprender a conseguir y utilizar la mejor evidencia 

disponible para su aplicación en la práctica psicológica cotidiana. También se comenta 

sobre la importancia de la tesis en licenciatura como evidencia de competencias 

metodológicas y sobre algunos factores relacionados con la realización de esta, que van 

desde elementos institucionales, hasta elementos individuales, personales y psicológicos, 

como las creencias, ideas y actitudes que hay al respecto. 
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En el último y tercer capítulo se profundiza sobre las actitudes, sus características, 

elementos y su relación con el aprendizaje a nivel posgrado, específicamente en la Unidad 

de Aprendizaje de Metodología de la Investigación. 

Posteriormente se encuentra el planteamiento del problema, pregunta de 

investigación, hipótesis y objetivos, seguido del apartado de método, en el que se especifica 

el diseño, los participantes, las variables, los instrumentos, el procedimiento y la planeación 

para los análisis estadísticos. Después de ello, se presentan los resultados, la discusión, las 

referencias y los apéndices.  
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Capítulo 1. Metodología de la Investigación en la práctica profesional 

La universidad tiene la obligación de formar ciudadanos y profesionales 

responsables, éticos y comprometidos, con sentido de responsabilidad social y sentido 

crítico, promoviendo la investigación científica, desde la indagación sistemática hasta la 

práctica experimental, es decir, la apropiación y adquisición de conocimientos prácticos, 

competencias y actitudes, por medio de trabajos innovadores, con calidad, pertinencia, 

eficacia y transparencia. Las universidades deben encargarse de que sus estudiantes, una 

vez egresados, puedan actuar adecuadamente en el ejercicio de su profesión, al comprender, 

comprometerse y realizar propuestas de solución a los problemas sociales, económicos, 

políticos y de salud de sus países (Guerrero, 2007; Ochoa et al, 2016; Chara & Olortegui, 

2018).  

Por ello, los planes y programas curriculares de pregrado de diversas licenciaturas, 

tienen como objetivo, la enseñanza de diversas destrezas y habilidades que deben instruirse 

mediante modelos didácticos que se relacionen directamente con la práctica profesional que 

enfatice y facilite la relación teórico-práctica, con contenidos y experiencias conectadas y 

vinculadas con la realidad social de cada estudiante (Claure, 2019).  

Las universidades incorporan estos objetivos en las distintas unidades de 

aprendizaje, como en la “Metodología de la Investigación”, la cual adquiere gran 

importancia en el proceso educativo y en la formación de profesionales, ya que es una de 

las que ayuda precisamente al desarrollo de un pensamiento crítico, a la problematización 

de las realidades sociales cambiantes y complejas, pero más específicamente, se vuelve una 

herramienta indispensable para el aprendizaje de habilidades, como la solución de 

problemas y toma de decisiones, mediante una constante actualización científica, que 
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vincula a la universidad y a los y las estudiantes con la sociedad (Hernández & Rivera, 

2007; Aldana et al., 2019).  

La Metodología de la Investigación (MI), pretende que los y las alumnas aprendan 

competencias, como la recolección de información en una base de datos y la apropiación de 

conocimientos mediante un proceso sistematizado, para así poder dar respuesta a problemas 

o fenómenos de importancia para su sociedad, por lo que es relevante identificar los 

contenidos y modelos de enseñanza adecuados (Rivadeneira & Silva, 2017). 

1.1 Modelos de Enseñanza en Metodología de la Investigación 

Early (2014) enlista algunos modelos de enseñanza que desarrollaron técnicas 

específicas para la transmisión de conocimientos en el curso de MI, que tienen como 

propósito favorecer la relevancia, intereses y actitudes positivas hacia la metodología de la 

investigación, como el aprendizaje activo, el basado en problemas, el cooperativo, el de 

servicio, el aprendizaje por experiencia (aprender haciendo) y el aprendizaje en línea.  

Con el propósito de tener mayor claridad conceptual al respecto, se han precisado 

dos modelos de enseñanza que cuentan con objetivos distintos (que se indican 

implícitamente en los contenidos curriculares), y que por ende deben tener un proceso de 

enseñanza aprendizaje diferenciado, pero que a su vez están indudablemente ligados 

(Guerrero, 2007; Early et al., 2018): 

● El primero es el de formación para la investigación / entrenamiento de productores 

de investigación / modelo científico practicante, el cual se refiere a un cúmulo de 

acciones que están orientadas a promover la apropiación de competencias, que se 

categorizan en conocimientos, habilidades y actitudes para el óptimo desarrollo de 

las actividades investigativas, específicamente en la creación y producción de 



8 

 

conocimientos, al generar espacios en los que los y las estudiantes puedan 

experimentar el proceso de investigación. Asimismo, busca comunicar dicho 

proceso. 

● El segundo se refiere a la investigación formativa / entrenamiento en consumo de 

investigación / modelo de consumidor educado de investigación, el cual se define 

como una herramienta que tiene como objetivo que los y las estudiantes se apropien 

del conocimiento, lo apliquen en prácticas académicas y realicen búsqueda de 

información actualizada sobre algún tema específico. Este modelo está relacionado 

con el aprendizaje basado en problemas, el cual favorece el aprendizaje crítico y 

analítico. 

En general, se propone que la investigación debe concebirse no sólo como un medio para la 

generación de conocimiento, sino también como un recurso para enfrentar la compleja 

realidad actual. Asimismo, es importante aclarar que la investigación formativa es 

fundamental para la formación en investigación y la formación de profesionales críticos que 

puedan resolver problemas y necesidades sociales y que cada objetivo requiere modelos de 

enseñanza específicos (Miyahira, 2009).  

1.2 Enseñanza de Metodología de la Investigación en Psicología 

Una de las áreas de la enseñanza que necesita profesionales involucrados en el 

campo científico y técnico es el área de la psicología, en la que los estudiantes de pregrado 

deben estar en constante adaptación a los cambios y avances del contexto. La metodología 

de la investigación proporciona las estrategias necesarias para que puedan lograrlo, al 

promover la necesidad de un trabajo interdisciplinario y una reflexión crítica sobre la 

práctica psicológica, que vincula al profesional con su entorno y busca hacer uso de 
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evidencia empírica para un adecuado desempeño laboral y para una adecuada aproximación 

a los procesos psicológicos implicados en el comportamiento (Contreras, 2020). 

La importancia de esta Unidad de Aprendizaje se ve reflejada en algunos de los 

planes y programas de estudios de pregrado, como el de la carrera de psicología de la 

Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, el cual plantea que la educación superior debe 

tener dos objetivos principales: la calidad, que se refiere a la eficiencia, eficacia y 

efectividad en los procesos  resultados, que cumplan con las demandas sociales; y la 

pertinencia, la cual enfatiza la misma responsabilidad y vinculación con los distintos 

sectores sociales, por lo que las investigación científica es clave en la formación de los y las 

psicólogas.  

Estos modelos de enseñanza pueden ser de gran ayuda para la enseñanza de 

psicología, ya que esta es concebida como una ciencia, disciplina, profesión dinámica y 

disciplina académica formal desde la década de los años 1960 y 1970 que se interesa en el 

estudio del comportamiento desde diversas perspectivas conceptuales y metodológicas, por 

lo que de acuerdo con la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Educación 

Superior (ANUIES, 2006) y al plan de estudios de la Facultad de Estudios Superiores 

Zaragoza (2010)  es necesaria y fundamental la impartición de asignaturas teórico-

metodológicas que permitan a la comunidad la creación de un cuerpo teórico al respecto 

que sirva de respaldo para la resolución de problemas sociales y de salud. La Organización 

Mundial de la Salud (2022) también resalta la necesidad en la realización de trabajos de 

investigación psicológica con la finalidad de contribuir al conocimiento científico sobre la 

salud mental y fortalecer los sistemas de información que a su vez permiten enfatizar la 

relevancia social y el avance de esta disciplina.  
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Sin embargo, como propone Covarrubias (2013), el crecimiento desmesurado de la 

psicología, ha creado una diversidad desordenada de planes de estudio y poca atención en 

el entrenamiento de habilidades y competencias, que se aleja precisamente de las 

necesidades imperantes de la sociedad. Es por esa razón que se ha reconocido que las 

universidades tienen varias limitaciones en la enseñanza de la investigación como 

consecuencia de diversos elementos económicos, profesionales, curriculares y políticos 

(Rivera et al., 2018).   
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Capítulo 2 Dificultades en la Enseñanza de Metodología de la Investigación en 

estudiantes de posgrado 

Los planes de estudio de las diversas licenciaturas, priorizan que los y las 

estudiantes desarrollen competencias básicas para el diseño, producción, elaboración y 

difusión de proyectos de investigación y tesis en cada una de sus etapas: desde la 

generación de las hipótesis, pasando por el desarrollo de las preguntas de investigación, 

elaboración del marco teórico, búsqueda de la literatura, diseño, organización, análisis, 

hasta el reporte de resultados (Caggianello, 2019). En otras palabras, el modelo educativo y 

los planes curriculares de MI asumen un paradigma que se basa únicamente en la 

producción en investigación, lo que limita el paradigma educativo a una formación en 

investigación (Guerrero, 2007; Claure, 2019). 

Como resultado de todo ello, la investigación en el campo de la psicología, no se ha 

desarrollado como se habría esperado y esto se ve reflejado en varios aspectos: por un lado, 

en las experiencias profesionales de los egresados que reportan deficiencias que atribuyen a 

las prácticas de enseñanza universitaria, por lo que se ven obligados a realizar un esfuerzo 

personal extraescolar (Covarrubias, 2013); y por otro lado, a una baja producción científica, 

la cual es uno de los indicadores críticos para el desarrollo de la ciencia y tecnología en 

distintos países. En Latinoamérica, los indicadores de desarrollo de la ciencia en términos 

de publicaciones e impacto se encuentran por debajo de los países con mayor desarrollo 

científico y tecnológico (Vera et al., 2011). 

Otros indicadores, como el Índice SCImago Journal Rank (2018), el cual es un 

indicador de la influencia científica de las revistas académicas según el número de citas en 

otros medios y periódicos o revistas de importancia, reportan que sólo 121 revistas de 
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34,279 son de México. De esas 121, la primera que aparece en el ranking es la Revista 

Mexicana de Astronomía y Astrofísica y está posicionada hasta el número 3, 348.  

Asimismo, sólo hay 4 revistas del área de psicología y se encuentran en los últimos lugares 

en el índice de impacto en sus publicaciones: la Revista de Análisis de la Conducta (Q3), 

Revista Mexicana de Psicología (Q4), Salud Mental (Q4) y Revista Mexicana de 

Neurociencia (Q4). 

De acuerdo con el Catálogo 2.0 del Sistema Regional de Información en Línea para 

Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal (Alonso & Reyna, 

2022) se cuantifica la presencia de características de calidad digital de las publicaciones 

con base en 38 parámetros. El estudio hasta el 2022, contabiliza sólo 316 revistas 

mexicanas que representan un 10.43% del catálogo total. De estas 316, únicamente 21 son 

de psicología. Asimismo, el Sistema de Clasificación de Revistas Mexicanas de Ciencia y 

Tecnología (CRMCyT) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) de 

México en su versión del 2022, sólo 42 de las revistas abarcan temas de psicología.  

Es por esa razón que Salas (2019) resalta la importancia de formar psicólogos y 

psicólogas investigadores calificados, crear institutos y departamentos en las universidades 

y centros de investigación de fenómenos psicológicos, definir las líneas de investigación, 

orientar y resolver los problemas psicosociales, fortalecer la publicación de las 

investigaciones que se desarrollan, con el objetivo de evitar el plagio y de evitar que se 

repita el mismo tema de estudio en varias instituciones, aunque evidentemente también es 

necesario realizar esfuerzos para mejorar la calidad de dichas publicaciones, para lo cual 

también es importante una mayor inversión pública y/o privada para el pago de los 

investigadores y el financiamiento de las publicaciones en todas las universidades del país.   
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A pesar de la relevancia e inclusión de la MI dentro de los planes y programas de la 

enseñanza en nivel superior, Estacio y Medina (2020) reflexionan al respecto y concluyen 

que muchos de los procesos educativos no permiten el desarrollo de competencias 

académicas necesarias para la práctica profesional, lo cual también se ve reflejado en los 

bajos índices de publicaciones académicas de psicología en México, por lo que sería ideal 

buscar un modelo pedagógico adecuado que permita a los estudiantes aprender a usar la 

investigación para resolver problemas, como determinar si una intervención es o no 

correcta.  

Y es a partir de la necesidad de contribuir en el desarrollo de habilidades de 

investigación debido a todas estas dificultades detectas que reflejan carencias en la 

formación de los estudiantes, que surge el interés por la enseñanza con un enfoque de 

Práctica Basada en la Evidencia, que forma parte de un modelo educativo que podría hacer 

frente a los cuestionamientos anteriores (Poblete et al., 2019). 

2.1 Práctica Basada en la Evidencia 

A lo largo de la historia, la psicología y otras disciplinas en el campo de la salud, 

han intentado dar respuesta a las preguntas planteadas previamente. En los años 60´s, las 

ciencias sociales fueron atacadas por no ser lo suficientemente radicales y “duras”, por lo 

que para los años 70´s, carreras como la medicina, comenzaron a cuestionarse sobre la 

importancia de realizar intervenciones eficientes, con menores costos, pero con mayores 

beneficios; en los años 80´s, el interés estaba centrado en realizar un trabajo de calidad, con 

mejores intervenciones; y en los años 90´s se hacía énfasis en la eficiencia de la práctica 

profesional, referente a hacer uso de la mejor intervención posible, es decir, “hacer lo 

correcto” (Echeberrúa et al, 2018). 
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Tras varios años concluyeron que para que una intervención sea efectiva, se deben 

considerar la mejor evidencia disponible, la competencia obtenida mediante la educación, 

el adiestramiento y la experiencia y la consideración de las preferencias, la cultura y el 

contexto de la persona (Bernal y Rodríguez. 2012).  

Para la psicología, la Práctica Basada en la Evidencia (PBE) pone de manifiesto que 

la práctica o aplicación psicológica se debe desarrollar a la par de la ciencia y la 

investigación, ya que son dos campos que deben trabajar interdependientemente. Sin 

embargo y a pesar de su importancia, existe una nula o poca comunicación entre ellos 

(Vázquez & Nieto, 2003). 

La Práctica Psicológica Basada en la Evidencia, puede entenderse entonces como 

una aproximación que involucra un conjunto de aptitudes,  habilidades y pautas de 

actuación efectivas que favorecen la calidad del trabajo psicológico, ya que se demanda 

hacer uso de la mejor evidencia científica disponible en el campo para la toma de 

decisiones en la actividad profesional, independientemente del área en la que se desarrollen, 

mediante un filtrado sistemático de información que da certeza de que se provee la mejor 

calidad dentro de las intervenciones que se encuentran en el estado actual de un tema 

específico y que además debe estar acompañada de las experiencias profesionales y las 

preferencias del usuario, con el propósito de tener una mirada más inclusiva y contextual, 

además de que pretende encontrar una respuesta con el menor costo, con la mayor 

simplicidad y al alcance de las mayorías (Daset & Cracco, 2013).  

En psicología, la PBE es importante, pues desarrolla habilidades en búsqueda y 

selección de información que enseñan a los y las psicólogas a cumplir con  los lineamientos 

propuestos por instituciones como la American Psychology Association (APA) (Echeberrúa 

et al, 2018), que propone que la psicología debe apoyarse en teorías y evidencias para 



15 

 

resolver problemas científicos y profesionales, mediante una práctica que incorpora 

criterios en todos los niveles de acción de la psicología: evaluación, intervención y 

relaciones terapéuticas. Asimismo, atiende al Código Ético del Psicólogo (Sociedad 

Mexicana de Psicología, 2007), el cual habla de la importancia de las buenas prácticas 

profesionales y de la ética del conocer, especialmente en los artículos referidos a la calidad 

y actualización como profesionales en el Capítulo 2:  

“Art. 1. Los servicios que presta el psicólogo, y la enseñanza, y la investigación que 

realiza se basan necesariamente en un cuerpo de conocimientos válido y confiable, 

sustentado en la investigación científica, por lo que el trabajo que desempeña debe 

corresponder directamente con la educación, formación, experiencia supervisada o 

experiencia profesional que haya recibido formalmente.”  

“Art. 4. El psicólogo se mantiene razonablemente actualizado acerca de la 

información científica y profesional actual en su campo de actividad, y realiza 

esfuerzos continuos para mantener su competencia y pericia en las habilidades que 

emplea. Recibe la educación, formación, supervisión y consulta adecuada.” 

La PPBE plantea que se deben generar estrategias pedagógicas que enseñen a los y 

las estudiantes de pregrado a adquirir dichas habilidades y a resolver problemas 

(procedimientos), mediante la apropiación y transformación de información, conceptos y 

teorías (conocimientos), el aprendizaje autónomo y en equipo (actitudes) (Rivadeneira & 

Silva, 2017). Para ello es importante enfatizar y priorizar la enseñanza de la metodología de 

la investigación, incluyendo la formulación de una pregunta precisa a partir del problema 

presentado, la búsqueda de literatura científica por medio de una estrategia, la evaluación 

crítica de la evidencia disponible, la aplicación de los resultados de esta evaluación a la 

práctica psicológica junto a la experiencia profesional y las características propias del 
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problema, la evaluación de los resultados de esta puesta en práctica, entre otras, permite a 

los y las estudiantes desarrollar una mejor toma de decisiones y por ende una mayor calidad 

y optimización en la atención de los usuarios (Guyatt y Rennie, 2002). 

La enseñanza de esta práctica se lleva a cabo mediante un modelo didáctico de 

enseñanza denominado como Aprendizaje Basado en Problemas, el cual constituye una 

alternativa al aprendizaje tradicional de transmisión de conocimiento expositiva o 

magistral, ya que promueve el aprendizaje independiente y autónomo, el desarrollo de 

pensamiento crítico y la aplicación de los nuevos conocimientos en la resolución de 

problemas mediante estrategias de aprendizaje por descubrimiento (Pava et al., 2018). 

Por ejemplo, Ordoñez (2014) menciona que varios docentes se han interesado cada 

vez más en usar estrategias de enseñanza más efectivas que contribuyan a lograr los 

objetivos de formación teórica y práctica de los y las estudiantes, además de que se espera 

que, con las prácticas investigativas, se logre una mayor comprensión y un razonamiento 

científico. Por esa razón, este autor propone que la enseñanza de la investigación en 

psicología debe dejar de utilizar como única alternativa la clase magistral, la cual es un 

método tradicional usado frecuentemente y que se ha mantenido a pesar de sus limitaciones 

e inconvenientes, para comenzar a proponer y utilizar estrategias alternativas que 

transformen la enseñanza de pregrado, como lo puede ser el análisis crítico de los datos 

disponibles, la indagación empírica y la réplica de estudios, ya que permite incrementar la 

credibilidad y la confianza de las publicaciones científicas, además de que son escenarios 

que propician el entrenamiento de los y las estudiantes.  

Otro de los ejemplos es un estudio en el cual se integra la PBE en la enseñanza, y se 

plantea una propuesta en la que se prioriza la determinación inicial de las necesidades 

específicas de cada grupo de estudiantes para así poder conocer las dimensiones e 
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indicadores relacionados con las habilidades investigativas en las que es necesario reforzar. 

En esta etapa encontraron dificultades en los y las estudiantes en la actividad científica, un 

escaso dominio de conocimientos teóricos metodológicos y falta de motivación, por lo que 

la propuesta fue realizar un taller en donde aprendieran haciendo, para que pudieran 

desarrollar habilidades y capacidades, al aplicar los conocimientos teóricos adquiridos 

previamente a una situación problemática (Araujo et al., 2013) 

También señalan que los y las docentes deberán actuar empleando modelos 

constructivistas de aprendizaje que favorezcan la resolución de problemas. Tomando esto 

en cuenta, la propuesta se estructura en planteamiento de objetivos, enseñanza de 

contenidos, una introducción que motive, al tener un reto de enseñanza problémica (ya que 

se enfatiza la importancia de la formación de actitudes positivas respecto a la investigación 

para el proceso formativo), resolución de actividades (reproducción, aplicación y 

producción), reflexión colectiva de dudas e intercambio de experiencias sobre la práctica y 

finalmente cuestionarios de evaluación, tanto de los conocimientos adquiridos por parte de 

los alumnos, como de la utilidad, la factibilidad, la pertinencia y calidad del  taller 

propuesto para la contribución al desarrollo de habilidades investigativas.   

2.2 La tesis en licenciatura como indicador de competencias metodológicas 

La tesis es un producto de investigación sobre un fenómeno específico que implica 

un tiempo determinado y un trabajo original, ordenado, riguroso y creativo y que 

justamente, pone a prueba las habilidades y conocimientos que posee cada estudiante, así 

como el aprendizaje adquirido mediante los cursos (Arias, 2006), al igual que la 

publicación de artículos de investigación por parte de estudiantes de pregrado (Nolazco, 

2020).  
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La tesis es útil para las universidades, ya que el diseñar y realizar un trabajo de 

investigación puede ser un indicador de los niveles de desarrollo en ciencia, tecnología e 

innovación tanto de las universidades como de los países y si se encuentra en los primeros 

niveles, puede garantizar que un país esté a la vanguardia, ya que es reflejo de que sus 

profesionales están capacitados para resolver las problemáticas que los rodean (Aiquipa et 

al., 2018; Arias, 2006)  

En palabras de Capa y colaboradores (2022), en el trabajo de tesis es donde los y las 

egresadas muestran evidencia de su aprendizaje, ya que tienen que emplear competencias 

como revisar literatura, analizar y sintetizar conocimientos, presentarlos coherentemente y 

sustentar y defender con argumentos y evidencias el conocimiento encontrado, así como 

contribuir con conocimientos a la profesión y a la sociedad. 

Sin embargo y a pesar de la importancia pedagógica y práctica de la realización de 

la tesis a nivel de pregrado, existen índices muy bajos al respecto (Moya, 2019). Un 

ejemplo de ello son los datos proporcionados por la Agenda Estadística de la Universidad 

Nacional Autónoma de México (2020), la cual es un conjunto de información 

proporcionada por la Coordinación General de Planeación y la Simplificación de la Gestión 

Administrativa que muestra a la comunidad universitaria y al público en general datos, 

cuadros, gráficas, etc. sobre la planeación, evaluación y toma de decisiones. Esta Agenda 

muestra que la UNAM tuvo 34,704 egresados en licenciatura en el ciclo 2020-2021 y 

19,778 estudiantes titulados en el 2021, de los cuales únicamente el 19% escogieron la 

tesis, tesina o examen profesional como opción de titulación, mientras que el 81% restante 

se tituló con una opción distinta a alguna actividad de investigación, como lo son: examen 

general de conocimientos, ampliación y profundización de conocimientos, apoyo a la 

docencia, etc. Estos datos pueden ser indicadores de la poca preparación de los y las 
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egresadas en metodología de la investigación, lo que podría tener como consecuencia una 

inadecuada toma de decisiones en la práctica profesional.  

2.3 Factores relacionados con el proceso de enseñanza de MI y con la 

realización de una tesis 

Algunas investigaciones cualitativas (Aiquipa et al., 2018; Castro et al., 2020) 

encontraron y plasmaron algunos de los motivos, experiencias y atribuciones expresadas 

por los estudiantes, así como las modalidades de titulación que prefieren, su opinión 

respecto a importancia de la tesis y las razones por las que eligen hacerla o no, entre las que 

se encuentran: la participación de docentes, el sistema académico, las instituciones, las 

facilidades de trámites burocráticos, apoyo gubernamental, características personales, entre 

otras. 

Como lo mencionan  Rivadeneira y Silva (2017) y Estacio y Medina (2020), 

también es importante enfatizar la importancia del papel de los y las docentes en la 

impartición de dicha Unidad de Aprendizaje, ya que estos cumplen con una función 

pedagógica de mediador, asesor, guía y supervisor del trabajo de investigación de los 

estudiantes y despertar su interés para buscar información y difundir los resultados y 

desarrollar competencias en ellos, como responsabilidad individual, curiosidad,  

autodisciplina, trabajo en equipo, cooperación, responsabilidad, pensamiento crítico, 

análisis y síntesis de lectura, interpretación y la garantía de un aprendizaje significativo.  

El asesor docente también es evaluado en términos de los métodos didácticos que 

utilice, el dominio que tenga sobre el tema a explicar y su estilo de enseñanza, así como su 

propia experiencia con la investigación y su interés por enseñar en este ámbito, además de 

su disponibilidad de tiempo, su rol y motivación, la disponibilidad del asesor, la 
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coincidencia con el tiempo disponible de este y la búsqueda del equipo de trabajo 

adecuado, que tenga conocimientos y competencias metodológicas competentes en el tema 

elegido. Sin embargo, los docentes, también necesitan de varios elementos para poder 

realizar un trabajo eficiente, como puede ser el contar con apoyo económico, social y 

político, además de una adecuada capacitación. 

Existen algunos elementos relativos a la propia universidad o sistema educativo, ya 

que es importante el apoyo que ofrece la institución, así como su adecuada implementación 

en el plan curricular, su estructura y contenido que implica la inclusión de distintas 

actividades de investigación. Esto también es reflejo de la información científica que posee 

la universidad y se relaciona con su producción científica. También son importantes los 

convenios institucionales, ya que proporcionan incentivos económicos que ayudan a 

financiar la tesis y las barreras administrativas, que muchas veces generan trabas en el 

papeleo (Capa et al., 2022). 

Además de ello, es común que, en muchas de las universidades, la calidad y la 

investigación pasan a un segundo plano y se opta entonces por utilizar estrategias 

facilitativas para generar profesionales egresados, ampliando las formas de titulación en 

distintas universidades, como lo es el examen de conocimientos, por seminario de tesis, por 

promedio, estudios de posgrado, experiencia laboral, por informe de servicio social, apoyo 

a la docencia, diplomado, entre otras. A pesar de ser una buena estrategia para conseguir 

mayor número de estudiantes titulados, puede tener consecuencias no planeadas, como 

derivar en una sociedad que no investiga debido a la deficiente formación en materias de 

investigación y una cultura que no tiene interés en la ciencia (Rietveldt & Vera, 2012). 

Asimismo, es importante remarcar que las instituciones y el paradigma educativo 

con el que cada universidad decida trabajar, está relacionado con el cómo (hablando del 
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desarrollo del proceso instruccional) y el para qué (formación en investigación o 

investigación formativa) se enseña la metodología de la investigación (Del Castillo, 2009), 

lo que puede influir en la motivación que tengan los estudiantes para adentrarse en la 

investigación. 

La Conferencia Mundial Sobre la Educación Superior (UNESCO, 2009) reafirma 

que las universidades, como instituciones, son quienes deben utilizar su autonomía y 

encargarse de tomar el papel de liderazgo social en materia de creación de conocimientos y 

por ende, también deben de contribuir al incentivar la investigación en sus aulas, para hacer 

avanzar a los países en la comprensión de problemas sociales, económicos, políticos, 

culturales, etc. y así poder hacerles frente a todos los retos mundiales que aparezcan y para 

la construcción de sociedades de conocimiento integradoras y diversas. 

Sin embargo, también indica que la educación superior también es responsabilidad 

de todos los gobiernos y de su apoyo económico, ya que incluso con la “buena voluntad” y 

esfuerzo de distintas universidades, la brecha económica entre países desarrollados y en 

desarrollo, también influyen en el acceso y restricción a la investigación.  

Entonces es importante enfatizar el papel que juegan los factores socioculturales,  

como las entidades políticas y las representaciones sociales que se tienen con respecto a la 

investigación, como el sistema de educación básica regular actual, algunos cambios en las 

políticas de educación superior, etc., como el modelo educativo tradicional que se sigue 

implementando en algunas universidades y que suele estar desactualizado y que genera 

sesgos en el aprendizaje de los estudiantes, ya que este no se construye, únicamente se 

replica. En estas condiciones, el juicio crítico tiene dificultades para desarrollarse, pues se 

cree y se aprende a no innovar, investigar o pensar de manera independiente, por lo que se 

obstaculiza la resolución de problemas.  
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Como menciona Salas (2019) la producción científica se trata de un problema 

complejo que puede explicarse a partir de razones estructurales y culturales, como lo puede 

ser la escasa inversión por parte del Estado y el sector privado, además de una cultura poco 

preocupada por el avance de la ciencia.  

En otras palabras, se observa poco interés gubernamental en el desarrollo de la 

investigación en psicología, ya que como propone el apartado de financiamiento de 

proyectos y el establecimiento de la agenda, del Informe Mundial sobre las Ciencias 

Sociales por parte de la UNESCO (2010), la manera en la que los recursos se asignan es 

central para la organización de los sistemas y mecanismos de investigación, con el fin de 

proporcionar la mejor efectividad y calidad. Y en el caso de la psicología, surgen algunas 

complicaciones, ya que los sistemas de financiamiento hacen distinciones en la repartición 

de los incentivos económicos, favoreciendo la producción de ciencias naturales y dejando 

por debajo a las ciencias sociales, al infravalorar sus disciplinas en muchas ocasiones.  

Asimismo, menciona que la psicología tiende a recibir mayor apoyo económico 

cuando sus investigaciones tienden a las ciencias naturales, como en estudios 

experimentales, sobre el sistema nervioso y biomédicos, psicofarmacología, prácticas 

clínicas, etc. Por lo que se necesita invertir en infraestructura que apoye a la psicología 

social y a otras ciencias sociales, como es el caso de la psicología del consumo, relacionada 

con la psicología económica, la psicología educativa, la psicología industrial, la gestión de 

recursos humanos, entre otras, para que, por medio de un campo interdisciplinar se pueda 

“ligar las células a la sociedad”.  
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2.4 Factores relacionados con el proceso de aprendizaje de MI y con la 

realización de una tesis 

Existen algunos factores denominados como circunstanciales, ya que los y las 

estudiantes, encuentran importante el tiempo que demanda investigar como un elemento 

esencial para poder realizar una adecuada investigación y este tiempo se puede ver 

mermado si se cuenta con una actividad laboral, que a su vez se relaciona con las 

necesidades y gastos económicos que deben hacer cotidianamente para solventar el costo de 

los materiales escolares o de los propios gastos del estudiante. También se relaciona con la 

saturación de cursos y trabajos de los tesistas y el exceso de labores que disminuyen el 

tiempo de dedicación para la elaboración de la tesis.  

El factor familiar es uno de los más importantes, ya que está ligado con los patrones 

de crianza que puede propiciar o no el hábito de la exploración, el ímpetu curioso y la 

disposición de investigar, así como del apoyo económico, filial y moral que alienta 

anímicamente. 

También se pueden identificar algunos factores metodológicos.  Por ejemplo, en el 

estudio de Ochoa (2011), los estudiantes mencionaron que algunas de las exigencias y 

dificultades percibidas para su elaboración se presentan principalmente en los momentos 

iniciales del desarrollo de la tesis, como la delimitación del tema, la elaboración del estado 

del arte, el marco teórico y el diseño metodológico. Pero también con los momentos finales 

del proceso, como la redacción, la cual se percibe como una de las actividades más 

complejas. Todas estas percepciones, son elementos importantes para el desarrollo 

adecuado de cualquier proyecto de investigación, incluyendo la tesis.   
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Uno de los elementos que tienen más peso, son los factores individuales, 

psicológicos o personales de la propia formación en investigación, entre los que se 

encuentran la cognición, los afectos, los comportamientos y los sistemas de creencias que 

un estudiante tiene respecto a sí mismo, las expectativas específicamente en el contexto 

académico, sobre sus habilidades en investigación y sus ideas respecto a dichas actividades. 

Asimismo, los rasgos de personalidad también son importantes, ya que pueden intervenir 

rasgos como la evitación del esfuerzo, la tendencia al inmediatismo y la percepción de 

dificultad, además de la motivación y las actitudes hacia la investigación, las cuales son 

necesarias para poder realizar un trabajo metodológico y de investigación de manera 

adecuada (Rietveldt & Vera, 2012; Loayza, 2012).  

2.5 Experiencias de los estudiantes con la Metodología de la investigación 

Algunos estudios (Murtonen, 2005; Papanastasiou, 2014; Early, 2014), se han 

interesado por estos últimos elementos referentes a los factores individuales, por lo que han 

evaluado las opiniones que tienen los y las estudiantes universitarios de ciencias sociales y 

educación sobre la investigación, además de evaluar la utilidad percibida de la 

investigación, la ansiedad que puede generar y la predisposición positiva que se tenga, 

mediante opciones de respuestas basadas en una “visión” respecto a la MI, ya que propone 

que son transitorias y no concepciones estables y permanentes.  

Los resultados de dichos estudios, reportan que los cursos de metodología de la 

investigación y estadística, a pesar de su gran importancia, son considerados como los 

menos favoritos y un obstáculo en sus estudios, ya que son percibidos como los más 

demandantes y desafiantes que se tienen a lo largo de su formación académica. Asimismo, 

no se percibe la importancia del curso para su especialización y sus vidas profesionales, 
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tienen conceptos erróneos sobre la investigación. Los y las alumnas se encuentran 

desinteresados y, por tanto, desmotivados para aprender el material, además, se señala que 

suelen tener un entrenamiento de “formación a la investigación”, por lo que, si no se 

identifican a sí mismos como investigadores, no tienen la seguridad de comprender y usar 

la investigación.  

En la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza las cosas no son distintas, ya que se 

ha reportado que si bien, los estudiantes de psicología perciben el programa de Métodos de 

Investigación, como una unidad de aprendizaje interesante, relevante, significativa y 

vigente, también se perciben contenidos obsoletos, aburridos, memorísticos y repetitivos 

(Becerra-Castellanos et al., 2020). En el mismo estudio se señaló que los estudiantes tenían 

experiencias de evaluación basadas principalmente en exposición de contenidos teóricos, 

discusión grupal o individual y sólo en un 30% se les evalúa por planteamiento y solución 

de problemas. De igual manera, se reportó que los y las docentes utilizaban en un 92% la 

realización de un proyecto de investigación como estrategia de enseñanza, lo que no 

satisfacía las necesidades de los estudiantes (Contreras, 2020). 

También se ha documentado que los niveles de alfabetización informacional de los 

estudiantes son bajos, es decir, según Moria-Villegas et al. (2017), carecen de habilidades 

para crear métodos de búsqueda de información y para distribuir, recuperar, evaluar e 

integrar dicha información. La titulación por tesis, tesina o alguna otra actividad de 

investigación fue elegida por el 22% de los estudiantes de todas las opciones de titulación 

disponibles, según la agenda estadística de la Dirección General de Planeación 

(Universidad Nacional Autónoma de México ([UNAM], 2019]), lo que refleja su falta de 

interés o competencia en la metodología de la investigación. 
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Es decir, en la FES Zaragoza los estudiantes se involucran de manera poco 

favorable con la unidad de metodología de la investigación, principalmente en la modalidad 

de realización de proyectos de investigación, a pesar de que en la formación profesional de 

los estudiantes se debería garantizar que en las aulas se les enseñe a actuar como 

profesionales informados, responsables y críticos, por ello es necesario reformular la 

manera en que se está formando a los futuros profesionales (Contreras et al, 2016). 

En conclusión, existe cierta ambigüedad respecto a la influencia que tienen las 

experiencias, las creencias, opiniones, atribuciones y actitudes de los y las estudiantes de 

psicología sobre metodología de la investigación con la trayectoria académica y desempeño 

escolar, así como en la postura de los y las alumnas sobre la enseñanza adecuada de 

habilidades en MI, si la reconocen como importante, interesante y útil para su práctica 

profesional, o no (Hamui, 2013). 
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Capítulo 3 Actitudes hacia la investigación 

De acuerdo con Burga (2010), uno de los principales objetivos de la enseñanza en 

pregrado es el desarrollar un pensamiento crítico y reflexivo, un dominio cognitivo y un 

dominio afectivo. Este último incluye interés, apreciación y valor, que se traduce en 

actitudes hacia las unidades de aprendizaje.  

Las actitudes se definen como una tendencia psicológica que se expresa al momento 

de hacer una evaluación sobre un fenómeno o entidad (como lo puede ser la MI) de manera 

favorable o desfavorable y se desarrollan con base en la percepción y experiencias de los 

individuos y predisponen a las personas a responder de determinada manera (Eagly y 

Chaiken, 2007).  

Las actitudes hacia la MI se entienden entonces como las predisposiciones 

cognitivas, afectivas y conductuales que se tienen respecto a la Unidad de Aprendizaje, de 

manera que impactan directamente sobre la motivación y en el interés del aprendizaje de 

MI y, por ende, también con la percepción de dificultades y obstáculos (Papanastasiou, 

2014). Estas preconcepciones y representaciones se vinculan con los gustos, expectativas, 

visiones y creencias, que a su vez conforman una identidad profesional (ideas y 

concepciones que los propios estudiantes tienen acerca de su profesión) y que se incorpora 

a la personalidad individual, por lo que los procesos de socialización son fundamentales 

para construir una identidad mediante la construcción de marcos de referencia que permitan 

la apropiación de contenidos curriculares, la construcción de representaciones, la 

interiorización de significados, una cultura disciplinar y por tanto, la manera en la que las 

personas asumen su rol como profesionales (Covarrubias, 2013). 
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La literatura revisada tiende a destacar la visión docente, pero en realidad aparecen 

pocos resultados que muestran la opinión y percepción estudiantil, como una fuente 

primordial de información (Pereira, 2011), aunque dicha participación es crucial para el 

mejoramiento del proceso enseñanza-aprendizaje de la psicología, por lo que el estudio de 

las actitudes de los estudiantes relacionadas con la MI resulta ser una herramienta de 

utilidad, ya que permiten conocer los estados cognitivos, afectivos y conductuales que 

predisponen a los estudiantes a responder de determinada manera a la investigación, así 

como para profundizar en la apreciación que tienen hacia la unidad de aprendizaje de la 

licenciatura, como parte de una evaluación curricular (Vogt et al., 2003; De las Salas et al, 

2014; Contreras et al, 2016; Aldana et al, 2019).  

Al mismo tiempo, la indagación de las actitudes puede desarrollar las bases para 

promover la importancia de la metodología de la investigación y crear condiciones de 

agrado ante estos contenidos, al influir en la motivación (Rodríguez et al, 2018; Arellano et 

al, 2017). Además de que de ellas dependen las propuestas de condiciones que deberían 

implementarse en los procesos educativos y que a su vez determinarían y mejorarían la 

calidad de educación de una institución (Rojas et al, 2021). El estudio de las actitudes 

puede ser una primera aproximación para mejorar los contenidos curriculares, ya que ayuda 

a conocer si los enfoques implementados para la enseñanza de esa unidad de aprendizaje 

son los adecuados para el desarrollo de habilidades, capacidades y conocimientos 

investigativos suficientes para encontrar soluciones a los problemas que se enfrentan en el 

campo laboral, usando métodos validados empíricamente mediante el uso de la ciencia y 

por ende, en la formación de mejores profesionales y en la facilitación de su inserción en el 

campo laboral y una menor inversión empresarial en la capacitación (Moriana & Márquez, 
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2011; Bernal & Rodríguez, 2012; Rodríguez et al, 2018; Arellano et al, 2017; Huerta, 

2020).  

Un ejemplo de la importancia de contemplar las actitudes en el proceso de 

enseñanza se identifica en la investigación de Ruiz y colaboradores (2002), en donde 

evaluaron a estudiantes de siete instituciones que implementan un modelo de Aprendizaje 

Basado en la Investigación. Ellos encontraron que las actitudes hacia el aprendizaje de MI 

mejoran cuando se fomenta la búsqueda y la gestión de información, ya que se desarrollan 

procesos de indagación vinculados a la vida cotidiana. Capa y colaboradores (2022) por su 

parte, encontraron que las actitudes influyen en las competencias metodológicas de los y las 

estudiantes, así como conocimientos, uso y productos científicos relacionados (manejo y 

formación en MI). Asimismo, se identificó que las actitudes no tienen una relación directa 

con la realización de una tesis, pero sí con el interés hacia la MI y con el efecto mediado 

por las competencias metodológicas.  

Burga (2010) y Papanastasiou (2014), por su parte, encontraron que los estudiantes 

poseen actitudes más positivas cuando los objetivos del proceso de enseñanza-aprendizaje 

están orientados a la adquisición de competencias instrumentales, ya que la consideran 

como una herramienta de utilidad. Early (2014) reafirma estos resultados, ya que reportó 

que los estudiantes de licenciatura suelen tener actitudes negativas e ideas erróneas sobre la 

MI, por lo que no la perciben como importante y necesaria para su formación profesional, 

lo que los lleva a percibir más dificultades y menos motivación e interés por aprender los 

contenidos. No encontró ninguna atribución clara sobre dichas características, por lo que 

únicamente hipotetiza que las actitudes pueden estar influidas por las experiencias de sus 

compañeros.  
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Loayza (2021) también respalda estos resultados, al evaluar las actitudes hacia la 

formación científica, el interés científico y los docentes formadores, se observó que los 

estudiantes evaluados presentaron actitudes favorables especialmente a la formación 

científica, que alude a la importancia de generar nuevos conocimientos y obtener beneficios 

de ellos. También encontró una correlación positiva y significativa con las actitudes hacia 

la estadística y que ambas varían dependiendo de la experiencia previa en cursos 

relacionados, los cuales tienen un efecto directo sobre la formación.  

La investigación de Hamui (2013), también tiene datos a considerar, como el que 

existe una cierta ambigüedad respecto a la influencia que tiene la MI en la trayectoria 

escolar de los y las estudiantes de psicología. Sizemore y Lewandowski (2009) y Bourne y 

Nesbit (2018) propusieron objetivos similares a la investigación anterior, y tenía como 

hipótesis que al tomar cursos sobre MI, el aumento de conocimientos iría acompañado de 

actitudes más favorables hacia la materia, sin embargo, estas se mantuvieron iguales e 

incluso se reportó que tenían actitudes más negativas a pesar de expresar interés en realizar 

investigaciones. Se especula que las ideas erróneas respecto a la MI pueden ser las que 

disminuyen la utilidad percibida, la autoeficacia y la competencia percibida y, por ende, las 

actitudes, las cuales se relacionan con resultados académicos deficientes.  

Otras investigaciones que indagan sobre las experiencias de los propios estudiantes, 

reafirman la importancia de conocer las actitudes, por ejemplo, Torres, Maheda y Aranda 

(2004) y Montero (2019), evaluaron a estudiantes de psicología y a recién egresados y 

observaron una falta de habilidades y experiencias profesionales y aspectos éticos. Estas 

deficiencias las atribuyen a las insuficientes e inadecuadas prácticas profesionales 

contempladas en su formación. A su vez, Holley y colaboradores (2007) mencionan que es 

común encontrar estudiantes con preconcepciones y actitudes negativas hacia los cursos de 
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investigación y que estas están asociadas con ansiedad, por lo que recomiendan que los 

docentes estén atentos a las actitudes de estudiantes, antes, durante y al finalizar la 

enseñanza de la materia académica.  

En conclusión, el conocer las actitudes hacia la metodología de la investigación de 

los estudiantes, permitirá desarrollar recomendaciones a futuro y estrategias de enseñanza 

con el fin de fortalecer y potencializar la formación profesional de los y las estudiantes en 

la actividad de enseñanza de metodología de la investigación, ya que sirven como 

predictores de actividades de investigación en un intento de alcanzar y fortalecer el 

desarrollo de una educación de calidad, con un modelo de enseñanza de PBE 

(Papanastasiou, 2014; Loayza, 2021). En este sentido, Early (2014) sugiere la necesidad de 

conocer más respecto a las actitudes hacia la metodología de la investigación y su posible 

relación con el rendimiento académico ya que se ha demostrado que estas pueden dificultar 

o favorecer el aprendizaje. De la misma manera, se menciona que es importante cuantificar 

directamente dichas actitudes, ya que en su mayoría se hacen categorizaciones anecdóticas 

que hace falta complementar. 
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Capítulo 4 Planteamiento del problema y pregunta de investigación 

La enseñanza de competencias metodológicas favorece el desarrollo de estrategias 

específicas para la ética, eficiencia, efectividad y eficacia de la práctica profesional que 

cumplan con las demandas sociales, así como el pensamiento crítico y la responsabilidad 

que vincula al profesional con su entorno (Contreras, 2020). 

Sin embargo y como propone Covarrubias (2013), el crecimiento desmesurado de la 

psicología, ha creado una diversidad desordenada de planes de estudio y poca atención en 

el entrenamiento de habilidades y competencias. Se ha identificado que las universidades 

tienen varias limitaciones en la enseñanza de la investigación como consecuencia de 

diversos elementos, ya sean económicos, profesionales, curriculares, políticos, pero 

especialmente de los psicológicos, cognitivos y afectivos (Rivera et al., 2018).  Al 

reconocer la importancia de contemplar las actitudes hacia la metodología de la 

investigación para desarrollar propuestas pedagógicas que favorezcan el aprendizaje de 

esta, el presente estudio plantea la siguiente pregunta de investigación: 

¿Existen diferencias estadísticamente significativas entre la media de las actitudes 

hacia la metodología de la investigación que reportan los estudiantes de la FES Zaragoza de 

acuerdo con el semestre que cursan y con su experiencia académica en la Unidad de 

Aprendizaje de Metodología de la Investigación? 

Hipótesis 

H0: No existen diferencias estadísticamente significativas entre la media de las 

actitudes hacia la metodología de la investigación que reportan los estudiantes de la FES 

Zaragoza de acuerdo con el semestre que se encuentran cursando.  
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Ha1: Existen diferencias estadísticamente significativas entre la media de las 

actitudes hacia la metodología de la investigación que reportan los estudiantes de la FES 

Zaragoza de acuerdo con el semestre que se encuentren cursando.  

Objetivos 

General 

Identificar y describir las actitudes hacia la metodología de la investigación de los 

estudiantes de la carrera de psicología de la FES Zaragoza y su relación con el semestre que 

se encuentran cursando y con la experiencia percibida en la Unidad de Aprendizaje de 

Metodología de la Investigación.  

Específicos 

1. Comparar las actitudes hacia la metodología de la investigación que tienen los 

estudiantes de la carrera de psicología de la Facultad de Estudios Superiores 

Zaragoza de acuerdo con el semestre que se encuentren cursando.  

2. Comparar las actitudes hacia la metodología de la investigación que tienen los 

estudiantes de la carrera de psicología de la Facultad de Estudios Superiores 

Zaragoza de acuerdo con su experiencia personal en el curso.  

3. Identificar la asociación de las actitudes hacia la metodología de la investigación 

con variables escolares y demográficas. 

  



34 

 

Capítulo 5 Método 

Tipo de estudio 

Cuantitativo 

Diseño del estudio 

Transversal 

Alcance del estudio 

Correlacional 

Participantes  

Estudiantes de la licenciatura en psicología de la Facultad de Estudios Superiores 

Zaragoza. Se utilizó un muestreo no probabilístico por conveniencia. Se invitó a estudiantes 

de diferentes grupos y semestres de la carrera, para participar de manera voluntaria en el 

estudio.  

• Dentro de los criterios de inclusión, se estableció que los participantes 

debían estar formalmente inscritos en alguno de los semestres lectivos de la 

carrera o que tuvieran menos de seis meses de haber terminado la 

licenciatura, al momento de la evaluación y que aceptaran firmar un 

consentimiento informado. 

• En los criterios de exclusión de estableció que los participantes no podrían 

exceder los seis meses posteriores o pertenecer a otra carrera u otra 

institución.  

• Formularios no contestados en su totalidad se eliminaron del estudio.  



35 

 

Variables 

● Actitudes hacia metodología de la investigación. 

○ Definición Conceptual: se refiere a una disposición psicológica con 

componentes afectivos (sentimientos de agrado o desagrado), cognitivos 

(creencias y opiniones) y conductuales (acciones) que predisponen a las 

personas a responder de manera desfavorable o favorable hacia algún objeto, 

persona o situación y están asociadas a creencias, experiencias, aprendizaje 

y sentimientos. Las actitudes hacia la investigación son predisposiciones 

consistentes y continuas respecto a esta actividad (De las Salas et al, 2014; 

Aldana et al, 2019).  

○ Definición Operacional. Para medir el constructo de manera integral, se 

utilizaron tres instrumentos que permiten conocer la esfera cognitiva, 

conductual y afectiva, respectivamente: 

■ “Actitud hacia la investigación en estudiantes universitarios” 

(Barrios & Ulises, 2020) de la cual se retomaron los rangos 

promedio de los puntajes obtenidos por cada dimensión (ver 

Apéndice 4).  

■ “Índice de Actitud hacia la Investigación en Estudiantes del Nivel de 

Pregrado” (IAI) (Rojas et al., 2012) de la cual se retomaron 

únicamente los porcentajes (ver Apéndice 5). 

■ Se construyó la escala “Actitudes hacia la investigación en la FES 

Zaragoza” y se utilizaron las medias de los puntajes obtenidos por 

cada dimensión (Montero, 2019) (ver Apéndice 6). 
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● Variables sociodemográficas: 

○ Definición Conceptual: se refiere a los indicadores sociales, económicos y 

demográficos, como la edad y el sexo.  

○ Definición operacional: en el formulario se creó un primer apartado con 

espacios para adjuntar los datos solicitados. 

● Variables académicas: 

○ Definición Conceptual: se refiere a los indicadores relacionados con los 

datos académicos y educativos de los participantes, como las materias 

reprobadas (si/no), el promedio en la carrera y la valoración global de la 

experiencia de los estudiantes en la Unidad de Aprendizaje de metodología 

de la investigación.  

○ Definición operacional: se desarrolló un apartado para identificar los datos 

académicos. Específicamente para la valoración de la experiencia académica 

en las clases de metodología de la investigación. Se empleó una escala del 1 

(pésima experiencia) al 10 (excelente experiencia) (Apéndice 3). 

Instrumentos 

“Actitud hacia la investigación en estudiantes universitarios” (Barrios y Ulises, 

2020). El cuestionario está compuesto por 28 ítems escritos a manera de afirmación, 7 

ítems por cada una de las 4 dimensiones: habilidades para la investigación, valoración 

positiva, obstáculos para la investigación y valoración negativa. Las respuestas de los 

reactivos tienen un formato tipo Likert (0 = “muy en desacuerdo” hasta 3= “muy de 

acuerdo”) y en la dimensión de actitudes negativas, los reactivos tienen una puntuación 
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inversa. El instrumento presenta puntajes que indican propiedades psicométricas adecuadas 

(α de Cronbach = .726) (ver Apéndice 4). 

El “Índice de Actitud hacia la Investigación en Estudiantes del Nivel de Pregrado” 

(IAI) (Rojas et al., 2012), está conformada por 17 ítems y 3 dimensiones: Autoevaluación 

(IAE) con 6 ítems, Incidencia de los Profesores (IP)con 6 ítems e Incidencia Institucional 

(IINT) con 5 ítems. El tipo de respuesta es una escala tipo Likert multidimensional de 7 

puntos, que va de 0 = “totalmente en desacuerdo” a 7 =” totalmente de acuerdo” y presenta 

puntajes que indican una consistencia interna alta (α de Cronbach = .88) (ver Apéndice 5). 

También se construyó exprofeso la escala de “Actitudes hacia la Metodología de la 

Investigación en la FES Zaragoza”, con formato de diferencial semántico de 7 puntos, 

basada en un trabajo previo con estudiantes de la carrera de psicología de la Facultad de 

Estudios Superiores Zaragoza (basada en la tesis de Montero, 2019) del que se tomaron 

algunos adjetivos reportados por los participantes, dentro de las categorías de interés, 

facilidad de aprendizaje, barreras y utilidad de la MI. Se plantearon 10 reactivos en forma 

de adjetivos positivos, seguidos de sus respectivos antónimos. Entre cada adjetivo, se 

colocaron de intermedio 7 puntos, como medida estándar para desarrollar el diferencial 

semántico. En esta escala, mientras más alto sea el puntaje reportado, indica que las 

actitudes son más desfavorables. Posteriormente se realizó una prueba piloto para asegurar 

las propiedades psicométricas del instrumento, las cuales fueron las adecuadas para 

continuar con la aplicación (ver Apéndice 6). 

Procedimiento 

Todos los instrumentos se incorporaron en un formulario basado en la plataforma 

Google Forms. Una vez que estuvo listo, se pidió revisión de los jueces, miembros del 
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proyecto PAPIME PE-307021 para verificar la validez aparente de los instrumentos 

propuestos, así como identificar y corregir errores en la redacción de las instrucciones. Una 

vez que el formulario fue aprobado por el equipo, se realizó una prueba piloto de los 3 

instrumentos completos para confirmar una vez más que los instrumentos estaban 

planteados de manera adecuada, las instrucciones eran claras, etc., en la que participaron 10 

alumnos de la población objetivo. 

Posteriormente, se buscó la participación voluntaria de estudiantes de la FES 

Zaragoza, que estuvieran cursando formalmente el semestre lectivo (2022-2023) en curso, 

para colaborar con la investigación, con la ayuda y el permiso de algunos docentes de la 

misma Facultad. Una vez en las aulas, se comentó a los y las estudiantes sobre el proyecto 

y se solicitó su participación. Al mismo tiempo se les repartió una hoja que contenía los 

datos de la institución, una nota de agradecimiento y la información de acceso al 

cuestionario, por medio de un código QR (Apéndice 1) que podían escanear desde sus 

celulares y que los llevaba a la  herramienta de “Google Forms”.  

Una vez que entraron al formulario, se les presentó un consentimiento informado 

(ver Apéndice 2), con el que se aseguró y garantizó por escrito la confidencialidad y 

anonimato de su participación y quienes estuvieron de acuerdo continuaron contestando los 

cuatro apartados del cuestionario empezando con el apartado de datos sociodemográficos 

(ver Apéndice 3). 

Al terminar de contestar, se les agradeció su participación y se les extendió una 

invitación para formar parte del curso de “Metodología de la Investigación con un enfoque 

de Práctica Basada en la Evidencia”, alojado en el CETA (Centro de Tecnologías para el 

Aprendizaje) de la FES Zaragoza, con la intención de promover el interés y el aprendizaje 

de la MI como parte de la relación con el proyecto PAPIME PE-307021, el cual tiene como 
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objetivo el diseño de un aula virtual para la enseñanza de MI, como apoyo para la 

formación profesional de estudiantes de psicología de pregrado e implementar objetos de 

aprendizaje para enriquecer el repositorio de recursos institucionales de la Facultad.  

El periodo de recolección de los datos duró aproximadamente 3 semanas y media. 

Análisis estadísticos 

Las respuestas del cuestionario fueron almacenadas de manera automática en una 

hoja de cálculo de Google, la cual se exportó al programa estadístico Stata v. 16. con el que 

se realizaron los análisis estadísticos. En dicho programa, se comenzó con una limpieza de 

la base, al eliminar aquellos datos perdidos y recodificar valores en cadena alfanumérica a 

valores cuantitativos, así como hacer ajustes en la codificación de las variables. 

Una vez terminado ese proceso, se realizó un análisis descriptivo de las variables 

sociodemográficas y académicas. Las variables cuantitativas se describieron con medidas 

de tendencia central y dispersión y las cualitativas con frecuencias y proporciones. Se 

estimó la consistencia interna de las dos escalas de actitudes mediante el coeficiente alfa de 

Cronbach y el tipo de distribución de los datos mediante la prueba de Shapiro-Wilk. 

Posteriormente se procedió a realizar comparaciones bivariadas, con rangos promedio y 

correlaciones,  para después desarrollar los análisis multivariados en los que se compararon 

las puntuaciones de los participantes en las distintas escalas para identificar las asociaciones 

de interés entre las variables, mediante un análisis de regresión lineal.  
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Capítulo 6 Resultados 

Participaron 261 estudiantes de la carrera de psicología de la Facultad de Estudios 

Superiores Zaragoza, de primero, tercero, quinto, séptimo semestre y estudiantes egresados 

(Tabla 1). No se encontraron diferencias significativas en la distribución por semestre, edad 

y materias reprobadas entre hombres y mujeres. Sin embargo, los hombres reportaron tener 

un promedio de calificaciones significativamente menor que las mujeres (p <.01). 

Datos sociodemográficos 

Tabla 1.  

Características sociodemográficas y académicas de la muestra (N=261) 

Variable N Hombres N (%) Mujeres N (%) p 

Semestre Total 99 (38) 162 (62) 0.60 

1 54 23 (43) 31 (57) 

3 63 21 (33) 42 (67) 

5 48 18 (37) 30 (63) 

7 68 29 (43) 39 (57) 

Egresados 28 8 (29) 20 (71) 

Edad [Media (d.e.)] 20.4 (2.28) 20.5 (2.47) 20.4 (2.15) 0.64 

Materias reprobadas     

Si 36 (14) 18 (18) 18 (11) 0.11 

Promedio escolar 

[Media (d.e.)] 

8.8 (0.70) 8.7 (0.75) 8.9 (0.65) 0.02* 

Nota: Para la variable de promedio y materias reprobadas, se excluyeron los alumnos de 

1er semestre; * p<0.05; ** p<0.01. 
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Propiedades psicométricas de los instrumentos 

La escala “Índice de Actitud hacia la Investigación en Estudiantes del Nivel de 

Pregrado” (IAI) (Rojas et al., 2012), mostró datos psicométricos por debajo de los criterios 

requeridos para poder emplearse, por lo que únicamente se tomaron algunos ítems como 

indicadores de datos que parecieron relevantes para la investigación.  Previo al análisis 

factorial exploratorio (AFE) del cuestionario de “Actitud hacia la investigación en 

estudiantes universitarios” (Barrios y Ulises, 2020) la prueba de esfericidad de Bartlett, que 

comprueba la significación global de todas las correlaciones dentro de la matriz de 

correlaciones, fue significativa (χ2 =1931.76, p<0.05), lo que indicó que era apropiado 

utilizar el modelo de análisis factorial en este conjunto de datos. La medida Kaiser-Meyer-

Olkin de adecuación del muestreo indicó que la fuerza de las relaciones entre las variables 

era alta (KMO = 0.78), por lo que era aceptable proceder con el análisis. El AFE mostró 

una solución de únicamente tres dimensiones (a diferencia de las cuatro originales de la 

escala): 1) “valoración positiva” (9 ítems), con coeficiente de consistencia interna de 0.80; 

2) “obstáculos de investigación” (2 ítems), Alpha de Cronbach = 0.68 y, 3) “valoración 

negativa” (5 ítems) con un coeficiente Alpha de Cronbach = 0.66. (Ver Figura 1) 

Para la escala de “Actitudes hacia la investigación en la FES Zaragoza”, las pruebas 

de Keiser-Meyer Olkin (0.80) y de esfericidad de Bartlett (χ2=864.36, p<0.05), mostraron 

que el análisis factorial exploratorio era viable de realizarse. Aunque se identificaron tres 

factores, se decidió conservar únicamente dos, ya que el análisis de consistencia interna 

reportó bajos valores para una de ellas. Los dos restantes obtuvieron adecuadas propiedades 

psicométricas. Se decidió nombrar a la primera como “actitudes racionales” (4 ítems), la 

cual obtuvo un Alpha de Cronbach de 0.81 y a la segunda como “actitudes afectivas” (3 
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ítems), con un Alpha de Cronbach de 0.74. La Figura 2 muestra el contenido de ambas 

dimensiones en la escala. De todas las variables, únicamente la valoración negativa mostró 

una distribución normal, por lo que se procedió a realizar pruebas no paramétricas. 

Figura 1 

Representación gráfica del análisis factorial exploratorio de la escala “Actitud hacia la 

Investigación en estudiantes universitarios. 

 

    Dimensiones                      Carga factorial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Hacer investigación fortalece la ética profesional 

Valoración 

positiva 

8. Hacer investigación fomenta la creatividad 

12. Hacer investigación desarrolla la responsabilidad 

16. Hacer investigación te vuelve más comprometido 

17. Debo saber organizarme para saber investigación 

20. Hacer investigación desarrolla la seguridad personal 

21. Debo saber tomar decisiones para hacer 

investigación 

24. Saber hacer investigación flexibiliza el pensamiento 

28. Hacer investigación desarrolla la tolerancia a la 

frustración 

3. Me parece que hacer investigación es aburrido 

7. Me parece que hacer investigación es interesante 

15. Me parece que la investigación es difícil 

19. Me parece que hacer investigación es tedioso 

27. Me parece que hacer investigación es estresante 

Valoración 

negativa 

0.41 

0.62 

0.73 

0.71 

0.46 

0.58 

0.42 

0.59 

0.44 

0.71 

0.56 

0.48 

0.73 

0.67 



43 

 

 

 

 

 

Figura 2 

Representación gráfica del análisis factorial exploratorio de la escala de Actitudes hacia 

la Investigación en la FES Zaragoza. 

 

Dimensiones                            Carga factorial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis descriptivo 

Esta escala se empleó para identificar las actitudes de los estudiantes universitarios 

respecto a su propia actividad en investigación, hacia el trabajo de los y las docentes de los 

planteles y hacia el trabajo de las instituciones para promoverla. Sin embargo, dadas las 

limitaciones psicométricas identificadas en este estudio, únicamente se presentan datos que 

se consideraron relevantes relacionados con el conocimiento de planes y programas de los 

alumnos, más que en actividades (“saber hacer”) u opiniones y percepciones.  

18. La falta de apoyo de mi escuela es un obstáculo para 

hacer investigación 

10. La falta de apoyo de mis profesores es un problema para 

hacer investigación 

Obstáculos 

0.65 

0.70 

Actitudes 

racionales 

6. Útil - Inútil 

8. Valiosa – Sin valor 

9. Importante - Trivial 

10. Una inversión – Una pérdida de tiempo 

2. Relajante - Estresante 

3. Interesante - Aburrida 

5. Agradable - Desagradable 

Actitudes 

afectivas 

0.61 

0.79 

0.69 

0.70 

0.49 

0.70 

0.68 
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Se encontró que casi dos terceras partes (61%) de los y las participantes no conocen 

los grupos de investigación que existen dentro de la carrera y la mayoría de ellos no 

participa en eventos científicos universitarios (85.8%). A pesar de ello, más del 80 por 

ciento consideraron que sí se incentiva la investigación en psicología y que sí hay una 

preocupación de la universidad por la actualización del conocimiento científico (Tabla 2). 

Hay una mayor variabilidad de respuestas en cuanto a los estudiantes que aseguran 

que existen incentivos económicos para que los estudiantes realicen investigación científica 

en la Facultad y los que no. Esta variabilidad se repite en el reactivo número 17, ya que 

mientras que algunos estudiantes conocen las convocatorias que realiza la universidad para 

la investigación (44%), otros no saben nada al respecto (49%). Sucede casi lo mismo con la 

infraestructura para la investigación con la que cuenta la universidad, ya que 45% afirma 

que la Facultad si la tiene, pero el 43% no sabe si la hay o no (43%).  

 

Tabla 2. 

“Índice de Actitud hacia la Metodología de la Investigación en Estudiantes del Nivel de 

Pregrado” en la FES Zaragoza (Rojas et al., 2012). 

Reactivo Respuesta 

3. “Conozco los 

grupos de 

investigación de 

mi universidad” 
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Reactivo Respuesta 

4. “Participo en 

eventos 

científicos que 

programa mi 

universidad” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. “En mi 

carrera se 

incentiva la 

investigación 

científica” 
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Reactivo Respuesta 

13. “En mi 

universidad 

existen 

incentivos 

académicos o 

económicos 

para que los 

estudiantes 

realicen 

investigación 

científica”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. “Mi 

universidad se 

preocupa por 

actualizar el 

conocimiento 

científico”. 
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Reactivo Respuesta 

15. “Mi 

universidad 

cuenta con 

infraestructura 

para la 

investigación” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. “En mi 

universidad se 

realizan 

convocatorias 

regulares para 

vincularme en 

proyectos de 

investigación” 
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También se encontró que un 38% de los estudiantes están de acuerdo con la 

afirmación que indica que la Unidad de Aprendizaje de metodología de la investigación es 

importante para su vida profesional (Figura 3) y el 90% está de acuerdo con que los 

docentes que la imparten, están preparados en los ámbitos tecnológico y científico (Figura 

5), aunque no se indican los criterios con los cuales tienen determinadas opiniones. De la 

misma manera, hay una gran variabilidad en cuanto a aquellos estudiantes que reportan que 

sus profesores si presentan sus trabajos de investigación en clase y aquellos que no lo hacen 

(Figura 4). 

 

Figura 3 

Reactivo 6: “Considero que la formación en investigación es muy importante para mi vida 

profesional”  
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Figura 4.  

Reactivo 9: “Mis profesores exponen en su clase sus propios trabajos de investigación 

científica” 

 

 

Figura 5.  

10. “Mis docentes están bien preparados en investigación científica y tecnológica” 
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Análisis bivariados 

Con ayuda de los rangos promedio, se observó una tendencia decreciente 

significativa en la experiencia percibida en las clases de metodología de la investigación. A 

medida que se avanza en los semestres se percibe una peor experiencia en estas clases. La 

experiencia mejora un poco entre los egresados, aunque con valores menores a los 

reportados por los alumnos del primer semestre. No se observaron diferencias significativas 

entre hombres y mujeres ni entre alumnos regulares e irregulares. 

Tabla 3. 

Rangos promedio de la experiencia percibida en las clases de metodología de la 

investigación y actitudes hacia la investigación por semestre, sexo y estatus de materias 

reprobadas. 

Datos 

sociodemográficos 

“Actitudes hacia la 

investigación en la 

FES Zaragoza” 

“Actitud hacia la investigación en 

estudiantes universitarios” (Barrios y 

Ulises, 2020) 

Semestre EMI 
Actitudes 

racionales 

Actitudes 

afectivas 

Valoración 

positiva 

Valoración 

negativa 
Obstáculos 

1 173.8 122.8 136.9 140.6 114.5 103.5 

3 134.5 123.1 126.0 135.1 113.1 133.1 

5 110.7 145.6 135.1 121.8 133.9 144.9 

7 101.2 140.4 130.4 121.6 142.5 137.1 

Egresados 147.6 116.6 125.1 141.8 125.1 140.4 

p 0.00** 0.26 0.89 0.48 0.34 0.03* 

Sexo       

Mujeres 130.9 122.4 120.8 138.1 129.7 139.1 

Hombres 131.1 144.9 147.6 134.2 133.0 117.8 

p 0.98 0.01** 0.00** 0.04* 0.73 0.02* 
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Datos 

sociodemográficos 

“Actitudes hacia la 

investigación en la 

FES Zaragoza” 

“Actitud hacia la investigación en 

estudiantes universitarios” (Barrios y 

Ulises, 2020) 

Semestre EMI 
Actitudes 

racionales 

Actitudes 

afectivas 

Valoración 

positiva 

Valoración 

negativa 
Obstáculos 

Alumnos 

regulares 

      

Si 117.8 146.7 142.5 121.7 140.8 137 

No 133.1 128.5 129.2 132.5 129.4 130.0 

p 0.25 0.17 0.30 0.42 0.39 0.60 

Nota. EMI: Experiencia percibida en metodología de la investigación. *Prueba de tendencia 

significativa. 

 

También se encontraron diferencias significativas entre hombres y mujeres respecto 

a las actitudes racionales y actitudes afectivas. En ambas, los hombres muestran tener 

actitudes más favorables, es decir, perciben a la metodología de la investigación como más 

útil y más agradables. Sin embargo, no se observaron diferencias significativas entre las 

puntuaciones por semestre, ni entre los y las alumnas con materias reprobadas y sin 

materias reprobadas.  

Para la valoración positiva, sucedió lo contrario, se encontró que las mujeres tienen 

una valoración significativamente más positiva hacia la metodología de la investigación, sin 

embargo, no se reportaron diferencias estadísticamente significativas entre los alumnos que 

eran regulares y los que no lo eran, tampoco por el semestre que cursaban. Asimismo, no se 

encontraron diferencias en la puntuación de valoración negativa para ninguno de los 

grupos.  

Finalmente, para la percepción de obstáculos se encontraron diferencias 

significativas entre los semestres. A medida que los y las alumnas avanzan en el curso de la 

licenciatura, aumenta la percepción de la metodología de la investigación como algo que 



52 

 

obstaculiza su desarrollo académico. Asimismo, se encontraron diferencias significativas 

para esta variable entre hombres y mujeres, en donde ellas son quienes perciben la Unidad 

de Aprendizaje como un obstáculo, lo que tiene coherencia con las actitudes afectivas y 

racionales. 

 

Tabla 4  

Correlaciones entre las actitudes y la experiencia hacia la investigación.  

Variable M D.E. 1 2 3 4 5 

1. Experiencia en 

investigación 

7.03 1.92 1.00     

2. Actitudes afectivas 1.44 0.79 -0.25** 1.00    

3. Actitudes racionales 3.66 1.23 -0.07 0.34** 1.00   

4. Obstáculos 1.54 0.80 -0.21** 0.06 0.07 1.00  

5. Valoración positiva 2.30 0.47 0.16 -0.34** -0.42** 0.06 1.00 

6. Valoración negativa 0.92 0.61 -0.28** 0.56** 0.04 0.16 0.02 

Nota: M= media; D.E.= desviación estándar; * p<0.05; ** p<0.01. 

 

Dado que los datos no mostraron una distribución normal, se realizaron análisis de 

correlación de Spearman (Tabla 4). En general, se encontraron algunas correlaciones 

significativas entre pequeñas y moderadas en las direcciones esperadas: entre la experiencia 

hacia la MI con los obstáculos, la valoración positiva y actitudes racionales, lo que indica 

que entre mejor fue su experiencia en los cursos de metodología de la investigación, esta se 

percibe como más valiosa, importante y útil, además de que permite el desarrollo de la 

creatividad, responsabilidad, compromiso, ética profesional, seguridad personal, tolerancia 

a la frustración, etc. Sólo se encontró una correlación de moderada a alta entre las actitudes 

afectivas y la valoración negativa.  
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Análisis multivariados 

Para los análisis multivariados, se calculó un modelo de regresión lineal múltiple 

para identificar la asociación simultánea entre la experiencia en investigación y el sexo 

sobre las actitudes hacia la investigación: actitudes afectivas, actitudes racionales, 

valoración positiva, valoración negativa y obstáculos. En general, los análisis muestran que 

hay asociaciones significativas entre mejores experiencias en metodología de la 

investigación y mejores actitudes hacia esta materia. Se realizaron gráficos de márgenes 

predictivos, para visualizar de mejor manera el efecto que tienen cada una de las actitudes 

en la experiencia con la investigación (Figura 6, Figura 7, Figura 8, Figura 9, Figura 10). 

Tabla 5 

Modelos de regresión lineal múltiple de las actitudes por experiencia en metodología de la 

investigación y el sexo 

 
Variable B IC 95% 

Actitudes afectivas R2=.06; F=6.05 

Experiencia en metodología de la investigación 

 Mala 

 Regular 

 Buena 

 

Ref. 

-.93 

-1.95** 

 

 

-2.02 .16 

-3.06 -.84 

Sexo 

             Hombres  

             Mujeres 

 

Ref. 

-1.02* 

 

 

-1.93 -.10 

Actitudes racionales R2=.05; F=4.57 

Experiencia en metodología de la investigación 

 Mala 

 Regular 

 Buena 

 

Ref. 

-.14 

-1.02* 

 

 

-1.08     .80 

-1.98     -.06 

Sexo 

             Hombres 

             Mujeres 

 

Ref. 

-1.13** 

 

 

-1.92     -.34 

Valoración positiva R2=.04; F=4.48 

Experiencia en metodología de la investigación 

 Mala 

 Regular 

 Buena 

 

Ref. 

.04 

1.83** 

 

 

-1.22     1.30 

.55     3.12 

Sexo 

             Hombres 

             Mujeres 

 

Ref. 

1.03* 

 

 

-.02     2.08 
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Variable B IC 95% 

Valoración negativa R2=.06; F=6.02 

Experiencia en metodología de la investigación 

 Mala 

 Regular 

 Buena 

 

Ref. 

-.86** 

-1.44** 

 

 

-1.56     -.16 

-2.15     -.73 

Sexo 

             Hombres 

             Mujeres 

 

Ref. 

0.19 

 

 

-.40     -.77 

Obstáculos R2=.06; F=6.44 

Experiencia en metodología de la investigación 

 Mala 

 Regular 

 Buena 

 

Ref. 

-.61* 

-.87** 

 

 

-1.08     -.14 

-1.35     -.39 

Sexo 

             Hombres 

             Mujeres 

 

Ref. 

.43* 

  

 

.34     .82 

Nota: IC: Intervalo de confianza al 95%; * p<0.05; ** p<0.01. 

 

 

Figura 6 

Márgenes predictivos de la asociación entre las actitudes afectivas y la experiencia en 

metodología de la investigación. 
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Figura 7 

Márgenes predictivos de las actitudes racionales sobre la experiencia en metodología de la 

investigación. 

Figura 8 

Márgenes predictivos de la valoración positiva sobre la experiencia con la metodología de 

la investigación. 
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Figura 9 

Márgenes predictivos de la valoración negativa sobre la experiencia con la metodología de 

la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 

Márgenes predictivos de la valoración negativa sobre la experiencia con la metodología de 

la investigación. 
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Discusión 

El presente estudio buscó conocer las actitudes de los estudiantes de psicología de la 

Facultad de Estudios Superiores Zaragoza hacia la metodología de la investigación y en 

general, los hallazgos de este estudio apoyan la idea de que sí existen diferencias 

estadísticamente significativas entre las distintas actitudes hacia la metodología de la 

investigación en relación con el semestre que se encuentran cursando. Asimismo, se 

encontró que a medida que los estudiantes avanzan en los semestres de su licenciatura, las 

actitudes hacia la investigación son más negativas que positivas.  

En general, se encontró que contrario a lo que se esperaría, las actitudes positivas 

disminuyen a medida que avanzan en los semestres de la licenciatura, mientras que las 

actitudes negativas se encuentran en un mayor nivel. Sin embargo, la única variable en la 

cual se encontraron diferencias significativas es en la subcategoría de la escala de Barrios y 

Ulises (2020), denominada “obstáculos”, e indican cómo los y las estudiantes perciben la 

metodología de la investigación como un obstáculo para su desarrollo académico y 

profesional. A su vez se encontró que las experiencias de los y las estudiantes hacia la 

metodología de la investigación también empeoran a medida que se avanza en la 

licenciatura, lo que se apoya con datos reportados por investigadores de Perú (Rosario et 

al., 2016), quienes sugieren que este deterioro en las actitudes y experiencias, puede 

deberse a que a medida que avanza el ciclo, los conocimientos del alumnado aumentan y lo 

perciben como repetitivo, o se deja en segundo plano por cuestiones personales, como 

carencias metodológicas, falta de habilidades, interés, recursos, o un escaso éxito en 

publicaciones y dentro del ámbito económico para los y las investigadoras del área.  
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Para la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, las cosas no son diferentes, 

Becerra y colaboradores (2020), también encontraron un deterioro en las actitudes y 

experiencias. Sus resultados reportan que si bien, los estudiantes de psicología perciben la 

MI como una unidad de aprendizaje interesante, relevante, valiosa y significativa para su 

desarrollo académico y profesional, también la perciben como aburrida, memorística, 

desagradable y difícil. Un resultado interesante de fue que los y las estudiantes egresados 

tuvieron un repunte en los puntajes, es decir, mejoró la percepción que tenían sobre su 

experiencia en los cursos de metodología de la investigación y disminuyó la idea de que 

esta unidad de aprendizaje era un obstáculo, lo que puede deberse a la utilidad de los 

conocimientos y habilidades rescatados de la Unidad de Aprendizaje. A pesar de tener una 

evaluación más favorable hacia las actitudes, esta no rebasó los puntajes más altos de los 

primeros años cursando la licenciatura. Sin embargo, esto puede deberse a un sesgo de 

selección, ya que los estudiantes egresados que participaron forman parte de algunos 

proyectos de investigación y también se encuentran en el desarrollo de su tesis lo cual 

podría implicar una percepción más positiva sobre la importancia de la metodología de la 

investigación.  

Esto último puede relacionarse con lo que mencionan Sizemora y Lewandowski 

(2009), ya que proponen que las actitudes y percepciones hacia la metodología de la 

investigación, son distintas en estudiantes universitarios y de posgrado, ya que estos 

últimos realizan un proceso de selección que excluye a quienes carecen de habilidades o 

interés en Metodología de la Investigación. Además de ello, estos estudiantes han reportado 

mejoras en sus actitudes hacia la MI con el paso del curso, debido a la exposición y 

competencias en el área, lo cual fue completamente distinto a lo reportado en la presente 

investigación.  
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Por su parte, tanto el deterioro como el agrado de la experiencia hacia la 

investigación y de las actitudes positivas hacia esta, puede estar relacionada con el 

desarrollo de las bases pedagógicas y condiciones de enseñanza necesarias (Rodríguez et al, 

2018; Arellano et al, 2017), como el contenido, la estructura del plan de estudios, los 

propósitos y objetivos (como los aprendizajes esperados) (Castro, 2017), convenios y 

programas institucionales (Capa et al., 2022), la forma en que los y las docentes enseñan 

sobre la Metodología de la Investigación y las modalidades en las que se enseña 

(especialmente la formación para la investigación o investigación formativa) (Early, 2014; 

Guerrero, 2017; Rivera et al., 2018), ya que dichos planes y programas curriculares se 

relacionan directamente con la práctica profesional de los y las estudiantes (Claure, 2019). 

Por otro lado, al comparar las actitudes hacia la MI de los estudiantes por sexo, se 

encontraron varias diferencias significativas, por ejemplo: los hombres puntuaron de 

manera más negativa la variable de “actitudes racionales”, la cual denota una utilidad en la 

investigación, al igual que en la variable de “actitudes afectivas” que se refiere a la 

agradabilidad hacia la MI. Las mujeres, por su parte, puntúan más positivo en las variables 

de “valoración positiva” y de “obstáculos”, que involucra percibir el aprendizaje de la MI 

como un obstáculo para su desarrollo profesional. Estos resultados también son reforzados 

con los de Sizemora y Lewandowski (2009), ya que ellos reportaron que el sexo resultó ser 

uno de los factores diferenciadores, aunque muy poco en la actitud e interés hacia la 

investigación. 

De la misma forma, es importante resaltar la evidencia que se reportó en la escala de 

“Actitudes hacia la metodología investigación en la FES Zaragoza”, la cual muestra que los 

estudiantes de psicología de la FES Zaragoza, a pesar de que consideran que la universidad 

incentiva la investigación científica en psicología y se preocupa por actualizar el 
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conocimiento científico, tienen poco conocimiento respecto a los grupos de investigación 

que se encuentran en la universidad, así como si la FES proporciona o no incentivos 

académicos y económicos o si tiene infraestructura para que los estudiantes realicen 

investigación. También hay una gran cantidad de estudiantes que no conocen las 

convocatorias regulares de la universidad para que se vinculen con los proyectos de 

investigación, por lo que a su vez existe una poca participación de los y las estudiantes en 

dichos proyectos.  

Estos resultados pueden deberse a la poca participación de la universidad como 

institución para promover y coordinar proyectos de investigación, específicamente en la 

carrera de psicología. De igual manera, estas convocatorias, proyectos y la enseñanza en sí 

pueden tener un enfoque de formación en la investigación, lo cual puede influir 

directamente en la percepción de la investigación como una herramienta útil (Guerrero, 

2007; Claure, 2019). 

Los análisis de correlación de Spearman mostraron algunas correlaciones entre  

pequeñas y moderadas en las direcciones esperadas entre las dimensiones de los 

instrumentos. Por ejemplo, se encontraron tres correlaciones negativas, pequeñas, pero 

significativas de la experiencia en investigación con: las actitudes afectivas, lo cual indica 

que a  mejor experiencia con MI, esta se percibe como más agradable e interesante; con los 

obstáculos, que indica que mientras mejor es la experiencia, en la MI se perciben menos 

obstáculos y apoyo por parte de su universidad y de los docentes; y la valoración negativa, 

lo que indica que hay una relación entre una mejor experiencia en la investigación y una 

percepción de esta como menos aburrida, difícil, tediosa y estresante, lo que concuerda con 

lo reportado por De la Cruz (2013). 
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Asimismo, se encontraron dos correlaciones de pequeñas a moderadas y positivas: 

la primera de las actitudes afectivas con las actitudes racionales y la segunda de las 

actitudes afectivas con la valoración negativa, lo que indica que mientras se percibe a la MI 

como más estresante, aburrida y desagradable, también como más inútil, sin valor, trivial, y 

como una pérdida de tiempo, así como más aburrida, difícil, tedioso y estresante. También 

se encontró una correlación pequeña y negativa entre las actitudes afectivas y la valoración 

positiva, que indica que mientras más estresante y aburrida se percibe la investigación, 

también se percibe menos el que esta fortalezca la ética profesional, la creatividad, la 

responsabilidad, la seguridad personal, la tolerancia a la frustración, etc.  

Y finalmente se encontró una correlación moderada y negativa entre las actitudes 

racionales  de la escala de “Actitudes hacia la Metodología de la Investigación de la FES 

Zaragoza” y la valoración positiva, de la escala de “Actitud hacia la Investigación en 

Estudiantes Universitarios” lo que indica que mientras más se perciba la MI como inútil, 

sin valor, trivial y una pérdida de tiempo, también se percibe menos como una actividad 

que fortalece la ética, la creatividad, la responsabilidad personal, etc.  

Asimismo, se hizo un análisis de regresión lineal para conocer la asociación 

simultánea del sexo, la experiencia y las actitudes hacia la metodología de la investigación. 

En dichos análisis se encontró que independientemente del sexo, la experiencia con la 

metodología de la investigación se relaciona con las actitudes hacia esta. Al mismo tiempo 

se identificó que las mujeres puntuaron de manera más positiva en las actitudes hacia el 

curso de MI, es decir, reportan actitudes más favorables hacia esta, independientemente de 

su experiencia con la misma, lo cual es similar a lo que encontraron Estrada y 

colaboradores (2021). 
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Por ejemplo, las valoraciones negativas, la percepción de obstáculos, las actitudes 

afectivas y racionales disminuyen puntos cuando la experiencia en metodología es buena y 

disminuye un poco menos, pero sigue siendo significativa cuando la experiencia es regular, 

comparada con los que tienen mala experiencia. En otras palabras, las actitudes hacia la 

metodología de la investigación mejoran a medida que su experiencia con la MI mejora. 

Conclusiones 

La investigación presentada, tuvo un alcance correlacional, ya que logró identificar 

distintas asociaciones entre las variables presentadas,  

Como ya se indicó, una de las limitaciones del estudio es un posible sesgo de 

selección en algunos participantes, sobre todo los egresados; así como que algunos grupos 

de alumnos, al momento de la encuesta, cursaban la clase de MI con profesores que dan el 

curso con el enfoque de práctica basada en evidencia pero que no fue posible identificar 

quienes eran. Esto pudo “diluir” las asociaciones y diferencias identificadas. Otra de las 

limitaciones es que no se exploró a profundidad sobre la experiencia de los y las estudiantes 

sobre la Unidad de Aprendizaje y sobre algunas variables que pudieran estar involucradas 

en la tendencia positiva o negativa de las actitudes hacia la MI, como la experiencia con 

docentes, modelos de enseñanza, métodos de evaluación, vinculación de contenidos y 

proyectos con la Práctica Supervisada dentro de la facultad, etc., por lo que se recomienda 

para próximas investigaciones, añadir como criterio de exclusión, que sean estudiantes 

egresados o que participaran en actividades de investigación, además de profundizar con 

herramientas cualitativas sobre la experiencia concreta de los y las estudiantes sobre la 

Unidad de Aprendizaje.  
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En conclusión, se puede afirmar que la experiencia que tienen los y las estudiantes 

hacia la metodología de la investigación, se asocian con las actitudes hacia la misma. Con 

esta información, la FES Zaragoza y otras facultades o instituciones, podrían dedicar 

mayores esfuerzos en el componente afectivo dentro de la enseñanza, con el objetivo de 

generar una experiencia agradable y útil de la metodología de la investigación, para que los 

y las estudiantes tengan actitudes más favorables hacia esta, mejoren su aprendizaje y se 

formen como mejores profesionales, con ética y responsabilidad social y científica (Paredes 

& Moreta, 2020). 
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Apéndice 1. Código QR 
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Apéndice 2. Consentimiento Informado 

ACTITUDES HACIA LA INVESTIGACIÓN 

Universidad Nacional Autónoma de México                                                                 

Facultad de Estudios Superiores Zaragoza 

 

¡Hola! El siguiente cuestionario tiene como propósito conocer las opiniones de los y 

las universitarias respecto a la investigación en psicología. 

Toda la información que proporciones es anónima y confidencial; y se analizará 

únicamente para fines de investigación.  

La participación en este estudio es absolutamente voluntaria y puedes dejar de 

contestar en cualquier momento sin tener que dar explicaciones, ni sufrir ninguna 

penalización por ello. Al finalizar el estudio, se podrán compartir y explicar los resultados a 

todos los participantes que estén interesados y que así lo indiquen.  

Es importante contestar de forma honesta, no hay respuestas correctas o incorrectas 

y toda opinión es importante. 

Este cuestionario forma parte del proyecto PAPIME PE-307021, de la licenciatura 

en Psicología. Si tienes alguna duda, puedes preguntar a quién aplica el cuestionario o 

ponerte en contacto con el responsable de la investigación: Fernanda Martínez Hirota a la 

dirección-e: ferhirota@gmail.com 

Si prosigues contestando el cuestionario, estás aceptando participar 

voluntariamente. ¡Muchas gracias por tu apoyo! :) 
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Apéndice 3. Cuestionario sociodemográfico. 

Características sociodemográficas y académicas de la muestra 

Correo electrónico: _______________________________ 

Edad: ____________________ 

Nombre completo: ______________________________________ 

Grupo (En caso de ser egresado coloca tu último grupo): _________________ 

Sexo: ______________________ 

¿Qué semestre de la licenciatura estás cursando? ________________________ 

 

En una escala del 1 al 10, donde 1 es lo peor y 10 lo mejor ¿Cómo evalúas hasta ahora tu 

experiencia en las clases de metodología de la investigación?. Considera TODA tu 

experiencia, no solamente la clase que actualmente cursas.  

Pésima 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Excelente 
          

 

¿Eres alumna/o regular?  (SI) (NO) 

¿Cuál es tu promedio de calificaciones hasta ahora en la carrera? (Si eres de primer ingreso 

anota “1.1”). 
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Apéndice  4. “Actitud hacia la investigación en estudiantes universitarios” (Barrios y 

Ulises, 2020) 

Opinión de la investigación. 

Instrucciones: a continuación, se presentan una serie de afirmaciones relacionadas con la 

investigación y a la derecha de cada una, cuatro espacios que representan el grado de 

acuerdo-desacuerdo con lo que indica cada afirmación. Por favor, marca con una X la que 

creas que represente mejor lo que piensas. No medites mucho tu respuesta, recuerda que no 

existe una respuesta correcta o incorrecta 

0 – Muy en desacuerdo, 1 – En desacuerdo, 2 – De acuerdo, 3 – Muy de acuerdo. 

1. Debo saber usar el formato APA para hacer investigación. 0 1 2 3 

2. La falta de dinero es mi mayor problema para hacer investigación.     

3. Me parece que hacer investigación es aburrido.     

4. Hacer investigación fortalece la ética profesional.     

5. Debo saber trabajar en equipo para hacer investigación.     

6. La falta de tiempo es mi mayor problema para hacer investigación.     

7. Me parece que hacer investigación es interesante.     

8. Hacer investigación fomenta la creatividad.     

9. Debo saber redactar para hacer investigación.     

10. La falta de apoyo de mis profesores es un problema para hacer 

investigación.  

    

11. Me parece que la investigación no es necesaria para mi profesión.      

12. Hacer investigación desarrolla la responsabilidad.     

13. Debo saber un segundo idioma para hacer investigación.     

14. La falta de conocimientos es un obstáculo para hacer 

investigación.  

    

15. Me parece que la investigación es difícil.     

16. Hacer 

 investigación te vuelve más comprometido. 
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17. Debo saber organizarme para hacer investigación.      

18. La falta de apoyo de mi escuela es un obstáculo para hacer 

investigación.  

    

19. Me parece que hacer investigación es tedioso.      

20. Hacer investigación desarrolla la seguridad personal.     

21. Debo saber tomar decisiones para hacer investigación.     

22. La falta de información en metodología es la razón por la que no 

hago investigación.  

    

23. Me parece que la investigación sólo sirve para hacer una tesis.     

24. Hacer investigación flexibiliza el pensamiento.     

25. Debo saber estadística para hacer investigación.     

26. La falta de credibilidad como estudiante es la razón por la que no 

hago investigación.  

    

27. Me parece que hacer investigación es estresante.      

28. Hacer investigación desarrolla la tolerancia a la frustración.      
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Apéndice 5. “Índice de Actitud hacia la Investigación en Estudiantes del Nivel de 

Pregrado” (IAI) (Rojas et al., 2012) 

Opinión sobre la investigación en la escuela. 

Instrucciones: a continuación, se presentan una serie de afirmaciones relacionadas con la 

investigación, y a la derecha de cada una, cuatro espacios que representan el grado de 

acuerdo-desacuerdo con lo que indica cada afirmación. Por favor, marca con una X la que 

creas que represente mejor lo que piensas. No medites mucho tu respuesta, recuerda que no 

existe una respuesta correcta o incorrecta 

1 – Totalmente en desacuerdo, 2 – Muy en desacuerdo, 3 - En desacuerdo, 4 – Ni de 

acuerdo, ni en desacuerdo, 5 – Muy en desacuerdo, 6 - De acuerdo, 5 – Totalmente de 

acuerdo. 

Afirmaciones 1 2 3 4 5 6 7 

1. Estoy satisfecho con el nivel académico y científico 

de mi carrera. 

       

2. Tengo capacidad para presentar proyectos de 

investigación según las normas de mi universidad.  

       

3. Conozco los grupos de investigación de mi 

universidad.  

Sí No No sé 

4. Participo en eventos científicos que programa mi 

universidad.  

Sí No 

5. Considero que en mi institución existe un buen 

ambiente para la investigación.  

       

6. Considero que la formación en investigación es muy 

importante para mi vida profesional.  

       

7. Mis profesores confían en mis capacidades para 

realizar investigación científica.  

       

8. Los profesores me exigen normas metodológicas para 

la presentación de los trabajos académicos.  

       

9. Mis profesores exponen en su clase sus propios 

trabajos de investigación científica.  

       

10. Mis docentes están bien preparados en investigación 

científica y tecnológica.  
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Afirmaciones 1 2 3 4 5 6 7 

11. Los profesores de mi carrera me asesoran bien para 

realizar investigación.  

       

12. En mi carrera se incentiva la investigación científica.  Sí No No sé 

13. En mi universidad existen incentivos académicos o 

económicos para que los estudiantes realicen 

investigación científica.  

Sí No No sé 

14. Mi universidad se preocupa por actualizar el 

conocimiento científico.  

Sí No No sé 

15. En mi universidad cuento con infraestructura para la 

investigación científica.  

Sí No No sé 

16. En mis cursos regulares me enseñan el proceso de 

investigación científica.  

       

17. En mi universidad se realizan convocatorias 

regulares para vincularme en proyectos de investigación.  

Sí No No sé 
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Apéndice 6. Diferencial Semántico. 

La investigación me parece… 

Instrucciones: A continuación señala con una X en la escala cómo percibes la investigación, 

marcando el recuadro que más se acerque a tu apreciación. 

La investigación es… 

Simple        Compleja 

Relajante        Estresante 

Interesante        Aburrida 

Fácil        Difícil 

Agradable        Desagradable 

Útil        Inútil 

Clara        Confusa 

Valiosa        Sin valor 

Importante        Trivial 

Una inversión        Pérdida de tiempo 

Gracias por tu participación. 


