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Resumen

El estudio tuvo como objetivo demostrar que la competencia informacional incide en las habilidades investigativas
de los docentes de EBR de dos instituciones educativas públicas – Independencia, 2023. Para lo cual se realizó
una investigación de tipo básica, de diseño no experimental, correlacional causal con el fin de explicar la com-
petencia investigativa a partir de la competencia informacional, para lo cual se aplicó la técnica de la encuesta
y el instrumento el cuestionario, los mismos que fueron validados, con la prueba de Alfa de Cronbach se obtuvo
valores superiores a 0.80. Los resultados evidenciaron que la competencia informacional incide en las habilidades
investigativas de los docentes de EBR de dos instituciones educativas públicas – Independencia, 2023, según la
prueba de Cox y Snell y Nagelkerke.
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Abstract

The objective of the study was to demonstrate that information competence affects the research skills of EBR tea-
chers from two public educational institutions - Independencia, 2023. For which a basic type of research was carried
out, with a non-experimental design, causal correlation with the In order to explain the investigative competence
from the informational competence, for which the survey technique and the questionnaire instrument were applied,
the same ones that were validated, with the Cronbach’s Alpha test values greater than 0.80 were obtained. The
results showed that information competence affects the research skills of EBR teachers from two public educational
institutions - Independencia, 2023, according to the Cox and Snell and Nagelkerke test.
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1. Introducción
En los últimos años la investigación se ha convertido en un eje importante en las instituciones educativas, porque el
fin es la generación del nuevo conocimiento que aporte al desarrollo de la sociedad. En consecuencia, los diferentes
actores: directivos, docentes y estudiantes deben desarrollar en las diferentes etapas de la formación profesional
la competencia investigativa, la cual es entendida como la capacidad del sujeto para relacionar la realidad o los
hechos con las ciencias (Eagly y Chaikem, 2007; Hernández, 2005; Quispe, 2014). El estudio se justifica episte-
mológicamente porque permitió comprender a partir de la teoŕıa del constructivismo la actividad del docente
para adquirir, procesar y producir conocimiento en base al método cient́ıfico, en sinergia de las competencias
informacionales que permiten organizar y sistematizar la información de las temáticas propias de su especialidad
profesional. Por otra parte, permitió aportar al cierre de la brecha sobre los métodos que aportan al proceso de
enseñanza y aprendizaje, además de diseñar nuevas metodoloǵıas que se sustenten en un nuevo modelo de enseñan-
za que demandan los estudiantes del futuro. También permite utilizar la estrategia Diagrama de Investigación
Activa (DIA), en la sistematización teórica de las variables de estudio con sus respectivas dimensiones (Sánchez
et al., 2022). A nivel nacional, Puma (2023) desarrolló el estudio sobre el pensamiento cŕıtico y las habilidades
investigativas de una muestra de estudiantes de una universidad privada que se ubica en Cusco, los datos fueron
recopilados a través de la encuesta el año 2022. Los resultados evidenciaron que el nivel predominante de las
habilidades investigativas fue medio (66.2 %), y el nivel alto correspondió al 31.4 %. Sobre la problematización de
la realidad observada es preciso señalar que destacó el nivel alto, lo que significa que los estudiantes identifican un
problema en la realidad, lo cual se convierte en una fortaleza, y que permite iniciar una investigación de manera
sólida.

Pablo (2022) realizó la investigación conde relacionó las competencias digitales y el desarrollo profesional en
docentes de una institución educativa de Juńın. El abordamiento metodológico correspondió a un estudio cuanti-
tativo, no experimental, correlacional. Participaron 40 docentes y un director. La recopilación de datos se realizó
mediante encuestas. Los resultados demostraron que el 85 % se encuentra satisfecho con su desarrollo profesional,
el 70 % tiene el dominio respecto a la competencia digital, el 50 % domina satisfactoriamente la competencia
tecnológica y la competencia informacional. Delgadillo (2022) en la investigación que tuvo como objetivo deter-
minar la relación entre la competencia informacional y el clima de aprendizaje en estudiantes de posgrado de una
universidad privada de Lima, 2021. El estudio se desarrolló con el fundamento teórico del enfoque cuantitativo,
de tipo aplicada, con diseño no experimental, descriptivo correlacional, participaron 80 estudiantes. (Paucca et
al., 2021) en la investigación determinaron la relación entre la investigación formativa y el logro de competencias
de los estudiantes de una universidad nacional. El enfoque desarrollado fue cuantitativo, no experimental, corre-
lacional y se aplicó el método hipotético deductivo. Participaron en la encuesta 344 estudiantes. Los resultados
evidenciaron que la investigación formativa se relaciona con el logro de la competencia. Solano (2020), mencio-
na que los datos se recopilaron a través de una hoja de información donde se registró la información de cada
participante. Los resultados permitieron conocer que el 30.43 % reconoció conocer y dominar las herramientas
informáticas, destacando en matemática y las ciencias naturales el 91.29 %. En lo que corresponde al curso de
lenguaje el 60.87 % destacó. También se consolidó la información sobre la producción de trabajos. Las teoŕıas que
brindan el soporte al estudio corresponden al constructivismo, porque parte que el sujeto es quien construye su
propio conocimiento a partir de la realidad observable y vinculante. Cabe precisar que el eje no es la acumulación
del conocimiento, sino la utilidad de dicho conocimiento es solucionar problemas con la aplicación del método
cient́ıfico como una de las alternativas (Tirado y Peralta, 2021; Ozer, 2023; Naidoo y Mabaso; Mandaar y Vija-
yakumar, 2020). La competencia informacional o también denominada de alfabetización informacional, es aquella
que alberga el conocimiento, destreza y cualidad que asume un sujeto con el fin de buscar, organizar (Cochrane,
2006; Colón, 2023; Cázares, 2023; Vásquez et al., 2022) reflexionar, vislumbrar, juzgar y utilizar la información de
acuerdo a una temática de estudio con el fin de aportar a la sociedad con un nuevo conocimiento ( De los Santos
y Mart́ınez, 2021), para lograr solucionar los problemas que se presentan en la comunidad (Valverde & Rosales,
2017; Alonso-Arévalo & Saraiva, 2020).

Montejo (2016), afirmó que esta competencia es un eje importante en la educación básica regular, porque la forma-
ción de esta se convierte en una práctica cotidiana presente en el desarrollo de los diferentes trabajos académicos,
con el fin no solo de aplicar el método cient́ıfico, sino que haga suyo los métodos, combine y desarrollo estudios
cada vez con mayor profundidad, análisis y śıntesis que aporte al campo académico (Vitello et al, 2021; Shchur et
al., 2022). El problema general de la investigación correspondió: ¿Cómo incide la competencia informacional en
las habilidades investigativas de los docentes de EBR de dos instituciones educativas públicas – ¿Independencia,
2023?. El objetivo de la investigación fue: demostrar que la competencia informacional incide en las habilidades
investigativas de los docentes de EBR de dos instituciones educativas públicas – Independencia, 2023. Los objeti-
vos espećıficos son: a) Demostrar que la búsqueda de la información incide en las habilidades investigativas de los
docentes de EBR de dos instituciones educativas públicas – Independencia, 2023; b) Demostrar que la evaluación
de la información incide en las habilidades investigativas de los docentes de EBR de dos instituciones educativas
públicas – Independencia, 2023; c) Demostrar que el procesamiento de la información incide en las
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habilidades investigativas de los docentes de EBR de dos instituciones educativas públicas – Independencia, 2023;
d) Demostrar que la comunicación de la información incide en las habilidades investigativas de los docentes de
EBR de dos instituciones educativas públicas – Independencia, 2023.

2. Metodoloǵıa
El estudio realizado correspondió al tipo básico, nivel explicativo, el problema de la competencia informacional e
investigativa es latente en la institución educativa, y merece la atención respectiva, para lo cual se comprenderá
desde la perspectiva del propio actor, que para el caso es el maestro; en consecuencia, el principal sustento es el
marco teórico y conceptual, el mismo que fué revisado al detalle, y posteriormente organizado de manera sistémica
(Gallardo, 2017). El diseño fue no experimental, en ningún momento se manipuló las variables, las mismas que
fueron medidas en la realidad en un momento definido. Los datos se recopilaron sin previo aviso, para no alterar
los resultados del estudio. A la vez fue transversal, porque la recopilación se realizó en un solo momento por cada
sujeto (Hernández et al., 2020).

La población del estudio estuvo conformada por 120 docentes que laboraban en las instituciones educativas
en estudio en el nivel (primaria) durante el año 2023. Asimismo, fue necesario calcular la muestra de estudio,
donde quedó constituida por 92 docentes considerando el nivel de confianza de 0.95. Por lo tanto, fue importante
considerar los siguientes criterios de inclusión: a) Docentes con carga académica en el periodo académico 2023;
b) Docentes que desean participar de manera voluntaria en el estudio; y el criterio de exclusión considerando fue:
a) Docentes con licencia; b) Docentes que no desean participar por propia decisión. La técnica de recopilación
de datos fue la encuesta, una modalidad de recopilación de datos que permite recabar la apreciación del sujeto
respecto a las variables de estudio. En tal sentido, previamente se coordinó la fecha con la dirección de las insti-
tuciones para el suministro del instrumento respectivo (Estrada, 2014).

El instrumento que se aplicó fueron 2 cuestionarios, el mismo que estuvo conformado por un conjunto de ı́tems
que responden a los indicadores y dimensiones de cada variable de estudio. Cabe precisar que cada una de las
preguntas recabaron la opinión o percepción de los sujetos a través de la escala de Likert (Estrada, 2017). En el
proceso de validez de contenido, se evidenció el dominio temático; de criterio, se acudió a los expertos. Quienes por
su experticia temática valoraron la correspondencia de cada ı́tem con el indicador, y el mismo con la dimensión,
de tal forma que la data recopilada permita evidenciar la situación de cada variable de estudio (Hernández et al.,
2020). La confiabilidad se realizó con la prueba de Alfa de Cronbach, porque los instrumentos cumplen con: a)
La medición se realizó con la escala ordinal, apoyada con la escala de Likert con sus cinco niveles; b) Los sujetos
asumirán un puntaje por cada ı́tem. Lo que se requiere para que el instrumento se aplique a la muestra de estudio,
es que el valor mı́nimo corresponda a 0.80, caso contrario se deberá corregir las preguntas y volver a aplicar el
instrumento, hasta que el mismo cumpla con los requisitos.

El estudio ha seguido las siguientes fases:

a) Revisar las diferentes fuentes, en primera instancia los antecedentes, para evaluar los instrumentos utiliza-
dos, y según el análisis se tome uno de ellos, o se adapte, caso contrario se construya según la necesidad; en
segundo lugar, se procedió a revisar el fundamento teórico y conceptual, para tener el sustento respecto a las
variables de estudio, además de tomar posición por algún modelo, y validarlo en la realidad.

b) Luego se procedió al diseño o selección del instrumento, para proceder con la validez y confiabilidad de los ins-
trumentos, de tal forma que, cumpliendo con ambos requisitos, se procedió a su aplicación en la muestra de estudio.

c) Recopilación de los datos, descripción y contrastación de las hipótesis para redactar el informe final.

Los datos fueron descritos a través de frecuencias y porcentajes de acuerdo con los baremos y niveles previa-
mente establecidos de las variables y dimensiones, los cuales fueron expresados en tablas y figuras. La prueba de
hipótesis requeŕıa previamente de la validación del modelo teórico en la realidad a través de la prueba de Chicua-
drado. La contrastación de las hipótesis se realizó con la prueba de Regresión Ordinal, a partir de los resultados
de Cox y Snell, Nagalkerke y McFadden (Hernández et al., 2014), con el apoyo del programa SPSS 25.0.

3. Resultados y discusión
La investigación se realizó a razón que se observó en los docentes de dos instituciones públicas dificultades en
el manejo, organización y diseño de estrategias para el uso de la información, y a la vez influye de manera
directa en las habilidades investigativas que involucra actividades para el diseño de los proyectos de innovación e
investigación. Es importante tener en consideración que la investigación es importante en los diferentes niveles
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educativos y ciencias. En las ciencias sociales, que incluye a la educación, resulta ser de relevancia porque los do-
centes diseñan proyectos de innovación, participan con los estudiantes en concursos de invención e investigación,
donde se aplica el método cient́ıfico.

Es por tal motivo, que para lograr la significancia de los aprendido teóricamente, es importante que el cono-
cimiento teórico se complemente con la práctica, y alĺı la importancia del constructivismo, porque el equipo de
docentes aprenderán, construirán y aportarán al diseño de proyectos de investigación sustentados en la teoŕıa
educativa y cient́ıfica que solucionen problemas reales de la sociedad de manera sistemática, considerando los
recursos materiales, espacio, tiempo y predisposición por el diseño y presentación de diferentes alternativas de
solución. La muestra de estudio estuvo conformada por 101 docentes, de los cuáles el 19.8 % (20) correspondió al
género masculino y el 80.2 % (81) femenino. El 19.8 % (20) estudió en el instituto, el 10.9 % (11) en la Escuela
Superior Pedagógica Pública y el 69.3 % (70) en la universidad. Sobre el grado académico el 41.6 % (42) logró el
bachiller, el 53.5 % (54) maestŕıa y el 5 % (5) doctorado.

En relación con el desempeño laboral el 19.8 % (20) realiza sus actividades en el ámbito pedagógico, el 78.2 %
(79) en el ámbito institucional y solo el 2 % en investigación. Asimismo, el 86.1 % (87) publicó un art́ıculo de
investigación en los últimos 3 años, de los cuáles solo el 14 % estuvo indexada a una base de datos reconocida, el
7 % en Latindex, el 4 % en Scielo, el 2 % en Scopus, y el 1 % en WoS. Se identificó que solo un docente publicó
más de 4 art́ıculos, y el 8 % publicó solo una investigación. Sobre el libro o caṕıtulo de libro, solo el 12 % publicó
1 documento. Sobre la edad de los docentes, el mı́nimo fue 27, máximo 63 y el promedio de 47.

En la tabla 1 se observó que el género femenino calificó como regular la competencia informacional en el 46.5 %,
seguido por el nivel pésimo 31.7 %.

Tabla 1: Género y competencia informacional de los docentes de EBR.

Género Pésimo Regular Bueno Total
f % f % f % f %

Masculino 6 5.9 14 13.9 - - 20 19.8
Femenino 32 31.7 47 46.5 2 2 81 80.2
Total 38 37.6 61 60.4 2 2 101 100.0

En la tabla 2, respecto a las habilidades investigativas destacó el nivel bueno de las habilidades investigativas en
el género femenino con el 21.8 % y solo el 5.9 % con el masculino.

Tabla 2: Género y habilidades investigativas de los docentes de EBR.

Género Pésimo Regular Bueno Total
f % f % f % f %

Masculino 6 5.9 8 7.9 6 5.9 20 19.8
Femenino 13 12.9 46 45.5 22 21.8 81 80.2
Total 19 18.8 54 53.5 28 27.7 101 100.0

En la tabla 3, el 2 % de la muestra estudió en una universidad, y califica la competencia informacional en el nivel
bueno, el 39.6 % en regular y el 27.7 % en el nivel pésimo.

Tabla 3: Estudios de pregrado y competencia informacional de los docentes de EBR.

Género Pésimo Regular Bueno Total
f % f % f % f %

Instituto 6 5.9 14 13.9 - - 20 19.8
Escuela Superior Pedagógica Pública 4 4 7 6.9 - - 11 10.9
Universidad 28 27.7 40 39.6 2 2 70 69.3
Total 38 37.6 61 60.4 2 2 101 100.0

En la tabla 4 destacó también por parte de los profesionales que estudiaron en la universidad, el 19.8 % indicó el
nivel de habilidades investigativas como bueno, el 36.6 % regular y solo el 12.9 % al nivel pésimo.
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Tabla 4: Estudios de pregrado y habilidades investigativas de los docentes de EBR.

Género Pésimo Regular Bueno Total
f % f % f % f %

Instituto 6 5.9 8 7.9 6 5.9 20 19.8
Escuela Superior Pedagógica Pública - - 9 8.9 2 2 11 10.9
Universidad 13 12.9 37 36.6 20 19.8 70 69.3
Total 19 18.8 54 53.5 28 27.7 101 100.0

En la tabla 5 y figura 1 se presentan los niveles de la competencia informacional donde predomina el nivel regular
(60.4 %) y pésimo (37.6 %), evidenciando que se requiere fortalecer la competencia, la misma que es fundamental
para organizar la información, tanto de forma manual y con el apoyo del software. Asimismo, se observó la
predominancia del nivel regular en la D1 Búsqueda de la información (50.5 %), D2 Evaluación de la información
(72.3 %), D3 Procesamiento de la información (60.4 %), y el nivel pésimo en la D4 Comunicación de la información
(55.4 %).

Tabla 5: Niveles de la competencia informacional y dimensiones.

Dimensión
Variable

Pésimo Regular Bueno Total
f % f % f % f %

D1 Búsqueda de la información 47 46.5 51 50.5 3 3 101 100
D2 Evaluación de la información 10 9.9 73 72.3 18 17.8 101 100
D3 Procesamiento de la información 38 37.6 61 60.4 2 2.0 101 100
D4 Comunicación de la información 56 55.4 42 41.6 3 3.0 101 100
V1 Competencia informacional 38 37.6 61 60.4 2 2.0 101 100

Figura 1: Niveles de la competencia informacional y dimensiones.

En la tabla 6 y figura 2 se presentan los niveles de las habilidades investigativas donde predomina el nivel regular
(53.5 %). También se evidenció la predominancia del nivel regular en la D1 Planteamiento del problema (52.5 %),
el D2 Diseño del Marco Teórico (58.4 %) y D4 Resultados (38.6 %). Mientras que se encuentra en el nivel bueno
el D3 Diseño del marco metodológico (39.6 %) y el D5 Informe final (41.6 %). Es necesario precisar que los datos
se recopilaron con la escala ordinal, espećıficamente la escala de Likert, luego se procedió a determinar los niveles
con el apoyo de la baremación, por lo tanto, no amerita aplicar la prueba de normalidad.

Tabla 6: Niveles de las habilidades investigativas y dimensiones.

Dimensión
Variable

Pésimo Regular Bueno Total
f % f % f % f %

D1 Planteamiento del problema 20 19.8 53 52.5 28 27.7 101 100.0
D2 Diseño del Marco Teórico 17 16.8 59 58.4 25 24.8 101 100.0
D3 Diseño del marco metodológico 29 28.7 32 31.7 40 39.6 101 100.0
D4 Resultados 32 31.7 39 38.6 30 29.7 101 100.0
D5 Informe final 18 17.8 41 40.6 42 41.6 101 100.0
V2 Habilidades investigativas 19 18.8 54 53.5 28 27.7 101 100.0
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Figura 2: Niveles de la competencia informacional y dimensiones.

En los últimos años, a razón de la pandemia, la inmovilización y el temor al contagio, conllevó a los profesionales
para compartir la información a través de los medios digitales, sin embargo, esta situación hizo que se masifique
la cantidad de documentos, y llegar a ser tan abundante, que no se sistematizó, guardó y organizó, y en muchas
ocasiones optaron por borrarla a razón de la falta de espacio en la PC. Por tal motivo, es importante el uso
de los softwares como Zotero, Mendeley u otros, donde se organice y ubique la información. Por lo tanto, es
importante el desarrollo de la cultura investigativa, tal como lo planteó González-Dı́az et al. (2022), donde resaltó
que más del 50 % de los docentes no publicaron un art́ıculo, esta realidad es muy parecida a lo que acontece
en el Perú y espećıficamente en las dos instituciones donde se realizó el estudio, tal es aśı que muchos docentes
optaron por no contestar el cuestionario, y se tuvo que insistir, el argumento común era, no publico art́ıculos,
desconozco el método cient́ıfico, y prefiero continuar con el dictado de clases. Situación bastante preocupante y
latente, porque en las instituciones educativas se realizan proyectos de innovación, que demanda la aplicación de
diferentes estrategias, incluyendo las investigativas. Por tal motivo, el Fondep (2019) en atención a las debilidades
en el campo de la investigación, que incluye a la misma también identificada en la realidad del presente estudio,
plateó la transformación de los espacios educativos en lugares para realizar investigaciones, pero con acción, es
decir experimentos para transformar la realidad con el apoyo de la tecnoloǵıa, la cual permite buscar, almacenar,
organizar, construir y presentar informes finales.

Sobre la competencia informacional se observó que aún se encuentra en proceso de desarrollo o mejora (60.4 %
nivel regular), dicho resultado resume la capacidad para buscar, evaluar, procesar y comunicar la información de
lo investigado, el desarrollo de la competencia es atendida desde la formación universitaria, sin embargo, con el
tiempo se han conocido nuevos software como Mendeley, Zotero, entre otros, sin embargo, aún no son utilizados
por los docentes, a la vez prefieren guardar los documentos en un medio extráıble, a pesar del riesgo que exis-
te por la pérdida o daño de los mismos. Otro factor que es relevante es la debilidad al evaluar la información
encontrada en el internet, consideran que todas son confiables, y no es aśı, porque al realizar investigaciones se
exige que provengan de fuentes confiables como repositorios institucionales, bases de datos de revistas indexa-
das, y bibliotecas virtuales. El uso de software como SPSS o Atas.ti aún se ha desarrollado el nivel básico, o
prefieren utilizar Ms Excel o utilizar los gráficos que brinda Google cuando se recopilan los datos a través de
formularios. Sin embargo, los docentes culminan sus trabajos y la mayoŕıa de ellos son presentados a la institu-
ción, y la divulgación es escasa, por desconocer donde publicarlo o presentarlo como son conferencias, talleres, etc.

Los resultados son avalados por Pablo (2022) al afirmar que el desarrollo profesional está relacionado con las
competencias digitales, el mismo que está estrechamente vinculado con la competencia informacional al buscar,
discriminar y organizar la información para realizar diferentes estudios e informes, este resultado invita a que se
siga fortaleciendo el desarrollo de las competencias tecnológicas en los diferentes niveles de estudio. Mientras que,
no se coincide con el estudio de Delgadillo (2022) la competencia informacional está desarrollada, predominó el
nivel alto en las dimensiones de búsqueda, selección, procesamiento y comunicación de la información, donde el
nivel supera el 40 %. Sin embargo, al correlacionar el clima de aprendizaje y la competencia informacional resultó
ser débil, lo cual evidencia la falta de desarrollo de ambas variables, con lo cual se debe pensar en implementar
estrategias que aporten al desarrollo de estas de manera sostenida en los estudiantes, y los docentes también. El
desarrollo de la habilidad investigativa es importante en la gestión pedagógica e institucional, aśı el docente
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estructura el documento que cumple con las caracteŕısticas de un art́ıculo, tesis, poster, entre otros. En tal sen-
tido, es importante el planteamiento del problema, el mismo que se ha convertido como el principal reto para
identificarlo, que va asociado con el desconocimiento conceptual de las variables de estudio y la redacción de este
en un documento.

Sobre el marco teórico, aún es común pensar y escuchar que es un conjunto de información, aunque hace fal-
ta discriminar entre lo útil para el estudio y aquello que se incluye sin mayor discriminación y coherencia con el
soporte e importancia de este para la construcción de los instrumentos, recopilación de datos y presentación de
los resultados. Al momento de diseñar el marco metodológico aún existe prevalencia por realizar estudios cuan-
titativos, y con mayor frecuencia los descriptivos correlacionales, a pesar de que existe la posibilidad de realizar
estudios experimentales. Los resultados se procesan con software, aunque el mismo es realizado por terceros, y
la interpretación es responsabilidad del docente, ante esa situación se presentan solo resultados descriptivos, sin
mayor énfasis en el análisis. El informe final, por lo tanto, sigue atendiendo a la tesis, y no a las exigencias de una
conferencia, taller, entre otros, lo cual dificulta que otras personas conozcan los resultados.

Puma (2023) en el estudio realizado en Cusco abordó a resultados parecidos al presente estudio, porque tam-
bién predominó el nivel medio o regular, con una tendencia ascendente al identificar que el 31.4 % se encuentra
en el nivel alto. Lo antes expuesto esta sostenido en la fortaleza para identificar un problema, el uso de software
y dominio de herramientas estad́ısticas. Por lo tanto, el logro del nivel regular y alto de las habilidades investiga-
tivas está relacionada con el desarrollo del pensamiento cŕıtico, en consecuencia, es una competencia que debe ser
desarrollada desde la educación básica regular, y fortalecer en el tiempo, para que aporte a las actividades propias
como ciudadano y futuro profesional o técnico. También los resultados de Poma (2022) ratifican el desarrollo de las
habilidades investigativas en proceso, aunque un porcentaje considerable de casi el 25 % se ubica en el nivel inci-
piente. Por ello, consideró que los hábitos de estudio son importantes en la fase formativa y los cuales tendrán una
tarea fundamental en la etapa profesional. Al realizar la contrastación de las hipótesis, el manejo de documentos
está relacionado directamente con las habilidades investigativas, tanto en la búsqueda, organización y uso de estos.

Los resultados de Paucca et al. (2021) son similares a los obtenidos en la investigación, porque la investiga-
ción formativa es importante para que el estudiante plantee problemas de investigación, acopie los datos y redacte
el informe final, es decir, permite el desarrollo de las habilidades investigativas, y ello aunado a la competencia
informacional, que es fundamental para que los estudiantes aprendan a buscar, organizar y utilizar la informa-
ción. Por lo tanto, la investigación formativa se relaciona con el logro de la competencia según los resultados de la
prueba de correlación de Spearman. Asimismo, en la investigación se demostró que la competencia informacional
influyó en las habilidades investigativas entre 9 y 10 %. Y los resultados armonizan con los de Ayala (2020) porque
las competencias informacionales e investigativas se relacionan entre si de forma moderada, y destacó el nivel
regular de la competencia informacional, con lo cual se demuestra que es importante para toda investigación la
organización de los documentos, art́ıculos, tesis, entre otros, los cuales aportarán al desarrollo de las investiga-
ciones. La competencia informacional en el estudio se identificó que en promedio se encuentra en el nivel regular,
con lo cual se evidencia que es importante que los docentes y estudiantes aprendan a organizar la información, y
mejor aun cuando se apoyan en herramientas tecnológicas.

En consecuencia, los resultados son concordantes con los de Solano (2020) porque los estudiantes expusieron
que conocen y dominan las herramientas informáticas, ello les permitió consolidar la información, preparar las
presentaciones y cumplir con las actividades académicas. Sin embargo, aún hace falta discriminar las páginas con-
fiables, de las no confiables, y lo que sucede comúnmente es que los estudiantes optan por páginas con abundante
información, pero no válida cient́ıficamente. Mientras que, desde la experiencia de Yong (2022), los resultados no
coinciden, porque la competencia digital que alberga a la competencia informacional, aún hace falta desarrollarla,
por ende, es necesario que se implementen programas o talleres para desarrollar las competencias antes señaladas
y otras que aporten al desarrollo de investigaciones futuras. Desde la experiencia de Garćıa et al. (2022) al reali-
zar el análisis documental expuso que es importante para el desarrollo de las investigaciones que los estudiantes
apuesten por la competencia tecnológica, que involucra hardware y software, además de la capacidad de análisis
y śıntesis, y el desarrollo de valores, los cuales permiten expresar los resultados tal cual se obtuvieron, además de
aplicar las normas éticas.

Por otra parte, los resultados de Reche et al. (2022) coinciden con los obtenidos en la investigación al ratifi-
car que los estudiantes conocen sobre el uso de palabras clave para la búsqueda y organización de la información,
más aún que al conocer otro idioma diferente al español les permite acceder a diferentes fuentes, que aportan a los
estudios que realizan. Pero, un problema común entre los hallazgos de Reche et al. (2022) y de la investigación es
que la lectura y sistematización de las bases teóricas aún es una debilidad latente que amerita atender, para ello
es importante formar a los futuros investigadores desde los primeros ciclos en el uso de diferentes estrategias que
permitan abordar estudios desde diferentes enfoques y objetivos. Sin embargo, los resultados de Juárez y Torres
(2022) distan de los hallazgos en la investigación, porque los estudiantes recibieron la formación investigativa
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en las aulas, por tal motivo reconocen los problemas de investigación al observar en la realidad, lideran equipos
y curan los contenidos de los estudios previos al env́ıo para su evaluación, con esta praxis se garantizó que el
porcentaje de coincidencia disminuya y se garantice un producto de calidad a la comunidad cient́ıfica.

Desde la experiencia de Esteves-Fajardo et al. (2021), que es totalmente opuesta a la realidad de estudio, los
estudiantes tienen una base teórica y metodológica en el campo de la investigación, donde aplican el método
cient́ıfico desde la fase de concepción, desarrollo y redacción del informe final, además que diseñan art́ıculos de
investigación y participan en eventos académicos, una realidad bastante interesante y desafiante, pero que amerita
replicar en diferentes escenarios. Asimismo, es preciso señalar que, desde la experiencia de los estudios previos,
existe el predominio por investigaciones con corte cuantitativo, donde recopilan información en su mayoŕıa a través
de las encuestas, y los participantes son estudiantes y en algunos casos los docentes. Cabe precisar que, desde
la autoevaluación, los sujetos informan su apreciación o autoevaluación según corresponda. Sin embargo, en una
minoŕıa se identificó estudios cualitativos que se sustentan en la revisión documental. En este sentido, existe una
carencia de investigaciones que recopilen datos mediante las entrevistas, donde el sujeto pueda expresar su sentir,
y analizar la relación emoción y situación, además que tienen la posibilidad de plantear alternativas de solución
viables y factibles.

El estudio ha tenido algunas limitaciones, inicialmente la aceptación de los directivos para que participen los
docentes, el sustento era básicamente que se requeŕıa que la institución presente el estudio al ente ejecutor. Sin
embargo, luego de la presentación de la carta y exponer a los directivos el objetivo del estudio, conocer los instru-
mentos y el procesamiento de los datos, aceptaron la aplicación de los instrumentos, con el compromiso que una
vez culminado el estudio se deberá entregar y exponer los resultados, además de aplicar la propuesta en el siguiente
año, para mejorar la habilidad investigativa de los docentes. Desde la experiencia investigativa realizada en las
dos instituciones educativas se identificó que los docentes aún requieren fortalecer el desarrollo de la habilidad
investigativa, y que esta depende de la competencia informacional. Por otra parte, es necesario el desarrollo de
la competencia tecnológica, porque permite identificar, seleccionar y organizar la información, además de aplicar
los booleanos de manera adecuada con el fin de filtrar la información. Sin embargo, se identificó que los docentes
tienen cierto temor por usar softwares aplicados a la investigación, y ello aunado a que consideran que investigar
está orientado a profesionales especializados, por tal motivo es importante implementar un programa de interven-
ción sistematizado, que inicie desde la concientización, la autoevaluación y descripción de las necesidades a partir
de su autoevaluación.

Luego, las actividades deben ser aplicadas de manera sistematizada para lograr la mejora de las habilidades
investigativas y la competencia informacional, las cuales serán necesarias para la actividad docente, investigativa
y de mejora del desempeño profesional. Considerando también la disponibilidad de los recursos, además que para
el estudiante será significativo el conocimiento a razón de la identificación del problema en su comunidad, evaluar
los materiales disponibles en su entorno, la adopción de ellos, y transformación, que permitan el desarrollo de la
investigación. Asimismo, los estudiantes serán los principales beneficiarios y la comunidad educativa, porque la
visión del docente cambiará orientado a la búsqueda de la mejora de la calidad educativa, aunada a los objetivos
de desarrollo sostenible. Los estudiantes aprenderán a realizar investigaciones sustentadas en el método cient́ıfico,
donde enfaticen en la búsqueda y organización de la información, para que sea analizada, criticada y construida,
con el fin de aportar a la comunidad y la ciencia. Finalmente, la investigación aporta a las ciencias de la educación
desde el trabajo con los maestros y luego, la réplica en las aulas, y que los estudiantes admitan que investigar
es importante para la mejora del desempeño académico. Además, que no basta con acopiar y repetir la teoŕıa
existente, sino que el conocimiento avanza, la tecnoloǵıa lo hace a pasos agigantados y se requiere de soluciones
viables y factibles, considerando al estudiante de hoy, el ciudadano del futuro que se enfrentará a situaciones
inciertas, pero que será capaz de admitirlas y generar nuevo conocimiento en base al método cient́ıfico.

4. Conclusiones
El desarrollo de la competencia informacional incide en las habilidades investigativas de los docentes, esto se
sustenta en la predisposición por buscar información, la evaluación de los diferentes documentos disponibles en
la red y f́ısicos, además de la carencia del dominio de softwares para el procesamiento de la información. Cabe
precisar que el nivel de incidencia es solo entre el 9 y 10 %, evidenciándose un vaćıo y a la vez la oportunidad para
implementar el plan de mejora que se adjunta en la investigación. La búsqueda de la información predomina en
el nivel regular, evidenciando que, si bien los docentes recurren a los buscadores, aún les hace falta conocer otras
técnicas para filtrar los documentos y que estos a la vez tengan validez cient́ıfica, el mismo que permitirá reforzar
también en el desarrollo de sus clases. La evaluación de la información requiere que los docentes lo realicen en
un espacio y tiempo, sin embargo, el problema que se presenta es que no disponen de tiempo para dedicarle a la
revisión profunda de los documentos, por tal motivo prefieren tomar los actuales y de menor número de hojas, sin
embargo, se podŕıa estar perdiendo información válida para las investigaciones. Los docentes requieren aprender
a utilizar las diferentes herramientas tecnológicas como Zotero, Mendeley, Spss y Atlas.ti, no solo para organizar
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la información, sino que también es necesaria para el procesamiento de los datos tanto cuantitativos y cualitativos,
los cuales aportan al desarrollo de las investigaciones. La comunicación de los resultados de la investigación requiere
ser reforzado, los docentes desarrollan investigaciones, y muchas de ellas quedan en un documento, sin embargo,
estos deben ser compartidos en congresos, eventos académicos y cient́ıficos, que a la vez la institución educativa
y universidades deben de apoyar.
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Paucca, N., Alfaro, M., Garćıa, J. , Quiroz de Montoya, J. y Rafayle, R. (2021). Investigación formativa y logro
de competencias en estudiantes en una universidad pública-Lima. Puriq, 3(2), 227–236.
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