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   RESUMEN   
El artículo de investigación tiene como objetivo exponer los hallazgos 
obtenidos sobre el uso de las herramientas digitales para la investigación 
científica en estudiantes que cursan la carrera de Ciencias de la Educación. 
Para el desarrollo metodológico de la investigación se determinó la des-
criptiva, empleando el enfoque cuali-cuantitativo, donde los componentes 
cualitativos fueron complementados con los cuantitativos. Para tal efecto, 
se empleó las técnicas de la revisión bibliográfica y la encuesta. La prime-
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ra radicó en la revisión documental bibliográfica en libros, revistas cien-
tíficas y artículos de investigación; la segunda permitió identificar el uso 
de las herramientas digitales en la investigación. Los resultados obtenidos 
revelan que, si bien la carrera cuenta con asignaturas cuyos contenidos se 
orientan a la investigación, éstas no son suficientes para el uso pertinente 
y el manejo de herramientas tecnológicas emergentes y que permiten desa-
rrollar trabajos académicos con mayor rigor científico. En el entendido de 
que las habilidades tecnológicas aportan a la digitalización de una labor, 
en este caso la investigación, para lograr los objetivos del trabajo con la 
rigurosidad metodológica requerida, las conclusiones del estudio revelan 
que si bien la digitalización está presente en la búsqueda de la información 
con fines académicos, tanto estudiantes como docentes no emplean herra-
mientas digitales específicas para la gestión de la información, siendo ello 
una limitante para el ejercicio de la investigación en un marco académico 
y científico. Las recomendaciones apuntan a desarrollar las habilidades 
digitales para la investigación científica considerando factores como el al-
cance integral de la competencia investigativa, así como la orientación del 
docente en la formación de estas habilidades.

Palabras Clave
Investigación científica, competencias digitales, educación 

superior.

Abstract
The objective of  the research article is to expose the findings ob-

tained on the use of  digital tools for scientific research in students 
studying Educational Sciences. For the methodological development 
of  the research, the descriptive approach was determined, using the 
qualitative-quantitative approach, where the qualitative components 
were complemented with the quantitative ones. For this purpose, 
the techniques of  the bibliographic review and the survey were used. 
The first was based on the bibliographic documentary review in 
books, scientific journals and research articles; the latter allowed to 
identify the use of  digital tools in the research. The results obtained 
reveal that, although the degree program has subjects whose con-
tents are oriented to research, these are not sufficient for the relevant 
use and management of  emerging technological tools that allow the 
development of  academic work with greater scientific rigor. In the 
understanding that technological skills contribute to the digitization 
of  a task, in this particular case research, to achieve the objectives 
of  the work with the required methodological accuracy, the conclu-
sions of  the study reveal that although digitization is present in the 
search for information for academic purposes, both students and 
professors do not use specific digital tools for the management of  
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information, which is a limitation for the exercise of  research in an 
academic and scientific framework. The recommendations aim to 
develop digital skills for scientific research considering issues such 
as the comprehensive scope of  research competence, as well as the 
orientation of  the professor in the training of  these skills. 

Keywords
Scientific research, digital competences, higher education.

1. Introducción 
A dos décadas del siglo XXI, las tendencias globales y actuales 

emergen a una velocidad increíble como resalta Andrés Oppenhei-
mer en su libro titulado: “Sálvese quien pueda-futuro del trabajo en 
la era de la automatización” (Oppenheimer, 2018). En consecuen-
cia, pese a los progresos tecnológicos y científicos alcanzados por la 
humanidad, los problemas fundamentales que afectan a gran parte 
de los seres humanos no logran ser resueltos. Además, “La crisis del 
COVID-19 ha impactado con fuerza a los sistemas educativos que 
por sus características especiales requieren de una importante dosis 
de actividades prácticas” (UNESCO, 2021, p. 124). En tal sentido, 
es evidente que cada día emergen mayores exigencias para conse-
guir un empleo, por lo que no escapa el hecho de que los estudiantes 
se ven en la necesidad incursionar en la virtualidad para proseguir 
con los estudios de pregrado y postgrado. Para ello, las universida-
des tienen aliados clave, en este caso, la presencia de docentes con 
competencias en el manejo de herramientas digitales pedagógicas y 
tecnológicas, que estén prestos a trabajar en entornos virtuales sin 
limitación aptitudinal.

Sin embargo, hablar de competencias digitales después de los 
efectos de la pandemia en educación no es sencillo, porque se presu-
me que todo lo pensado e investigado tiene caducidad determinante 
ante una situación que se mueve constantemente. Las universidades 
en el mundo se enfrentan a nuevos requerimientos de parte de la 
sociedad digital con innovación (Flores y Zeballos, 2021, p. 3). Es 
decir, los estudiantes tienen mayor accesibilidad a los recursos di-
gitales, pero requieren ser guiados para su manejo óptimo y crear 
su autonomía en las competencias digitales desde el pensamiento 
crítico.

Imbernón, plantea que cuando un profesional se encuentra ante un 
contexto social, laboral y educativo, necesariamente requiere de una 
formación específica en varias capacidades y una situación laboral 
que permita desarrollar bien su trabajo. En el caso de los pedagogos, 
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requieren formarse para la sociedad del conocimiento, lo cual im-
plica apropiación crítica y selectiva de la información significativa 
(…) saber qué se quiere y cómo aprovechar el conocimiento en la 
solución de los problemas del contexto; así, la formación profesio-
nal debe estar plenamente identificada en este proceso. (Pozuelo, 
2014, p. 18) 

Dicho de otro modo, la sociedad actual demanda de profesiona-
les que tengan las competencias digitales pertinentes para la con-
tribución de manera efectiva en la solución de problemas. Es decir, 
“requiere que estos profesionales desarrollen competencias digitales 
que les permitan a través del método científico movilizar sus saberes 
para realizar propuestas coherentes a las diversas necesidades y re-
querimientos de su entorno” (Chávez, et.al., 2021, p. 251). 

Al respecto Manzanilla et.al (2023) realizan un análisis compa-
rativo sobre las categorías de innovación, inclusión y TIC que par-
ten de las propuestas realizadas a través de la Agenda 2023 en los 
Planes Sectoriales, Nacionales y de Desarrollo de la educación en 
los países latinoamericanos de Bolivia, Uruguay y Paraguay, con-
cluyendo que la región, ya desde hace más de una década, coincide 
la importancia de generar procesos de enseñanza y aprendizaje que 
tengan como eje rector la calidad y la igualdad, para lo cual incor-
poran las TIC como herramientas esenciales y medios para transfor-
mar las prácticas educativas. Además, la innovación y la inclusión se 
constituyen en marcos importantes para resolver conflictos sociales 
y económicos y para potenciar las prácticas educativas vinculadas a 
la capacitación continua de docentes que deben establecer cambios 
y adecuaciones al currículo escolar y a los contenidos. Finalmente, 
los países incorporan políticas orientadas a la implementación de 
las TIC en el servicio educativo, sustentadas en la dinámica de las 
sociedades del conocimiento. En el caso de Bolivia, “la tecnología 
se ve aparejada con la innovación y la investigación en las institucio-
nes de educación superior, misma que se orienta hacia la mejora de 
las condiciones socio-productivas de la población” (s.p.).

A este respecto, otros investigadores aportan en la comprensión 
de las proyecciones educativas en el contexto latinoamericano, tal 
es el caso de Aldana, et.al. (2021) que, a través de un estudio de 
metodología documental con diseño bibliográfico, analizan la in-
vestigación y el aprendizaje como retos en Latinoamérica hacia el 
2030. Entre las conclusiones, relevantes abordadas por estos autores 
están las siguientes: 

Así el currículo educativo procurará trabajar en la conjunción de 
conocimientos científicos, saberes ancestrales y prácticas tecnológi-
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cas como un conjunto necesario para promover el buen vivir de la 
ciudadanía, evitándose la exclusión en toda su extensión humana y 
social. De ese modo, el currículo proyecta un ciudadano con visión 
global sostenible, por lo que es necesario que las instituciones edu-
cativas se redescubran para tal fin … Es allí donde la visión hacia la 
investigación podría ir girando a estilos donde se promueva la inven-
ción sostenible para la productividad de la globalidad… (pp. 87-88)

Considerando las políticas educativas de la región, se hace im-
portante reflexionar al interior de cada país sobre los desafíos de la 
formación profesional a partir de dos perspectivas: las afecciones 
que produjo la situación de la pandemia, y los aportes que puede 
realizar desde la formación de las competencias digitales para la in-
vestigación científica. Pero, es pertinente discernir con determinada 
profundidad de: ¿Cómo se enseña y aprende a investigar? ¿Cómo 
se encara y desarrolla las competencias digitales para la investiga-
ción científica? Es decir, “la enseñanza y aprendizaje de la investi-
gación científica; asimismo, por qué y de qué manera se tiene y debe 
trascender el desarrollo de habilidades investigativas técnicas, a las 
competencias investigativas epistémicas” (Aranda, 2019, p. 58). 

Bolivia, un país en desarrollo y con varias necesidades de ín-
dole socioeconómico, en la última década ha iniciado procesos de 
transformación educativa a nivel estructural bajo los lineamientos 
educativos de la Ley N° 070 “Avelino Siñani-Elizardo Pérez” en 
teoría: Art. I. “Formar profesionales críticos, reflexivos, autocríti-
cos, propositivos, innovadores, investigadores; comprometidos con 
la democracia, las transformaciones sociales, la inclusión plena de 
todas las bolivianas y los bolivianos” (Gaceta Oficial de Bolivia, 
2010), que históricamente han situado en dependencia y subdesa-
rrollo económico, social, político y cultural. Pero, el aporte de las 
universidades en cuanto a desarrollo de competencias digitales para 
la investigación científica aún es incipiente, aspecto que ha generado 
cuestionamientos y críticas, desde mismo Estado y la sociedad. 

El entendimiento del tema planteado es factible a partir del aná-
lisis de contextos particulares, en este estudio se aborda la carrera de 
Ciencias de la Educación de una institución de educación superior 
de Bolivia, de amplio espectro en la formación de los profesionales 
de este rubro y con alcance a nivel nacional, con un desarrollo orga-
nizacional sustentado en la implementación de sistemas de gestión 
de calidad certificadas internacionalmente y con alcance a poblacio-
nes estudiantiles de menores recursos. 

La carrera de Ciencias de la Educación en esta universidad traba-
ja actualmente en el rediseño de su malla curricular por competen-
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cias. El Plan de Estudios vigente contempla en su perfil profesional 
a la investigación como un campo de relevancia, pues alude a su 
capacidad para: investigar el fenómeno socio-educativo en sus di-
ferentes dimensiones y con la debida identificación de necesidades 
y demandas de estudio; diseñar y aplicar la investigación en la cua-
lificación e innovación educativa pertinente al contexto y cultura; 
desarrollar procesos de investigación inter transdisciplinarios, con-
siderando sus diversas manifestaciones socioculturales. A su vez, in-
corpora el uso de recursos tecnológicos como condición importante 
en su praxis profesional y en el marco de la innovación educativa, 
aludiendo al uso adecuado de herramientas básicas ofimáticas y re-
cursos telemáticos desde una perspectiva pedagógica. 

Por tanto, al ser consideradas en esta carrera las habilidades in-
vestigativas y el manejo tecnológico como factores determinantes 
para su ejercicio profesional, entre otras capacidades de dirección y 
gestión educativa, así como de competencia pedagógica y didáctica, 
es necesario examinar sobre los alcances del proceso formativo desa-
rrollado en cuanto al conocimiento y aplicación de las herramientas 
digitales a la investigación científica. Para tal efecto, es pertinente lo 
planteado por Tua (2021), este autor enfatiza en que formación en 
competencias tecnológicas digitales para la investigación científica 
en los procesos de reconstrucción y construcción de conocimientos, 
requiere “estimular en los estudiantes el desarrollo de competencias, 
que despierten en ellos el interés por la lectura, escritura, redacción 
de textos científicos, análisis y producción de conocimientos” (Tua, 
2021, p. 4), utilizando las herramientas digitales en los procesos de 
construcción de textos y datos científicos.

Si bien la malla curricular de carrera contiene asignaturas como 
Técnicas de Estudio, Ofimática y Redacción Académica, una revi-
sión de los contenidos abordados muestra insuficiencia en el abor-
daje de temas de estrecha relación con la aplicación de tecnologías 
digitales para la investigación, mismas que coadyuvan de manera 
favorable al trabajo del investigador, sobre todo en cuanto a la reco-
lección, tabulación y análisis de la información estudiada. 

Además, una exploración empírica previa basada en la revisión 
de trabajos de investigaciones y conversaciones previas con estu-
diantes y docentes de la carrera posibilitó establecer algunos refe-
rentes respecto al problema e iniciar un proceso de construcción del 
objeto de estudio de la investigación:

- Limitado empleo de herramientas tecnológicas para la bús-
queda, selección, y sistematización de información científica 
y para la presentación de trabajos de investigación.



Rosa Celia Pérez Mallcu • Edgar Antonio Aruquipa Chávez

21

- Dificultad en la comprensión del diseño metodológico y de-
sarrollo de la investigación, donde los estudiantes perciben la 
investigación científica como compleja y optan por otras op-
ciones de egreso en vez de la Tesis. 

- Necesidad de reflexión crítica frente a dilemas morales y éti-
cos que se generan en el proceso de investigación desarrollado 
por los estudiantes.

De este modo, el objetivo de este estudio se concentra en descri-
bir el alcance del empleo de herramientas digitales para la investi-
gación científica en el quehacer académico de los estudiantes de la 
carrera de Ciencias de la Educación. A partir de ello se profundiza 
en el análisis de la formación de habilidades en la investigación en 
el marco de las competencias digitales.

2. Materiales y métodos
El diseño de la investigación es no experimental y el tipo de estu-

dio es descriptivo de corte transversal con enfoque mixto. Los com-
ponentes cualitativos producto de la revisión documental fueron 
complementados con los cuantitativos, es decir, “los métodos mix-
tos capitalizan la naturaleza complementaria de las aproximaciones 
cuantitativa y cualitativa, y caracterizan a los objetos de estudio me-
diante números y lenguaje” (Hernández, et.al., 2014). Se empleó el 
método inductivo-deductivo y análisis-síntesis, que permite estudiar 
de lo particular a lo general o general a particular. Por tanto, la in-
vestigación considera usar datos estadísticos a través de la encuesta 
y usar datos cualitativos mediante el análisis que coadyuvan en la 
descripción de significados.

Se emplearon las técnicas de encuesta y revisión bibliográfica. 
La encuesta se usó para recabar la información según la variable de 
estudio: aplicación de herramientas digitales para la investigación. 
Para tal efecto se elaboró 10 preguntas con opción múltiple de 
“frecuentemente”, “A veces” y “Nunca” las que describen la 
frecuencia con la que los estudiantes ejecutan tareas que muestran 
el ejercicio de esa habilidad. Para procesar los resultados del 
cuestionario se trabajó con el SPSS. La revisión bibliográfica 
permitió analizar diversas fuentes académicas como libros, revistas 
científicas y artículos de investigación que sustentan y contrastan la 
problemática abordada. 

La población estuvo constituida por aproximadamente 450 estu-
diantes de la Carrera de Ciencias de la Educación. 2023 semestre 1. 
La muestra fue intencional y conformada por 30 estudiantes de 8vo 
y 9no semestres de los turnos mañana y noche, respectivamente y 
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que pertenecían al primer periodo académico de la gestión 2023. El 
criterio empleado para la selección de la muestra recae en los años 
de formación en investigación interior de la carrera, se consideró a 
estudiantes de últimos semestres porque tienen conocimientos ad-
quiridos en las asignaturas de Investigación Educativa I–II y III y 
manejo de herramientas digitales en Ofimática I y II. Así, se aplicó 
un muestreo por conveniencia para obtener información pertinente, 
relevante y consistente con relación al objeto de estudio.

La variable estudiada fue la aplicación de herramientas digita-
les para la investigación científica, considerando las habilidades 
digitales en el manejo de información y el uso de recursos digita-
les específicos para la gestión de la información, ambos con fines 
investigativos.

3. Resultados
Se presentan los componentes conceptuales elementales que ha-

cen a la temática como resultados del análisis documental, mismo 
que se constituye en marco referente para la posterior discusión de 
resultados. Para tal efecto se presentan aproximaciones concep-
tuales a las categorías “habilidades” y “competencias”, así como 
la descripción de las habilidades investigativas en el marco de las 
competencias digitales.

Seguidamente, se describen los resultados relevantes obtenidos 
mediante el estudio de campo especificando con qué frecuencia los 
estudiantes emplean herramientas digitales para la investigación.

3.1. Aproximaciones conceptuales a las habilidades y 
competencias 

La habilidad se entiende como la manifestación de una capaci-
dad permitiendo así la aplicación del conocimiento sobre una rea-
lidad específica para su transformación. Por lo tanto, la habilidad 
puede concebirse como una capacidad, incorporada a la práctica. 
El despliegue de una habilidad puede ir desde grados mínimos hasta 
grados cada vez mayores. Desde esta perspectiva, cuando una habi-
lidad evoluciona alcanzando diversos grados en su tendencia hacia 
lo óptimo, puede hablarse de que la evidencia de su desarrollo es el 
logro de niveles de competencia cada vez mayores (Moreno, 1998, 
citado por Zegarra, 2020).

Se identifica la raíz etimológica en el latín habilĭtas, designando 
a aquellas personas que cuentan con destrezas específicas. Una dis-
posición que marca la diferencia y reporta beneficios. Gracias a tal o 
cual aptitud, que puede ser física o cognitiva, el individuo presenta-
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rá una especial competencia, idoneidad y talento para desarrollarla. 
(Veschi, 2018, s.p) 

A partir de la década de los ochenta, los países industrializados 
han dado un gran impulso a la educación y a la capacitación basada 
en competencias, primeramente, desde una relación estrecha con la 
concepción de “habilidades”, con resultados exitosos principalmen-
te en Australia, Canadá, Francia, Estados Unidos de Norteamérica 
y el Reino Unido de Gran Bretaña. 

El término competencia viene del latín cum y petere, que significa 
capacidad para concurrir, coincidir en la dirección. Al indagar en sus 
antecedentes, existen estudios en el campo de la psicología a fines 
de los años cincuenta que hacen alusión a este térmico (Castellanos, 
2003, Llivina, 2003 y Fernández, 2004) y trabajos de teóricos renom-
brados que aportaron a la psicología cognitiva, entre ellos Chomsky 
(1975) que acuñó el término de competencia lingüística. Por su parte, 
la acepción de habilidades se vislumbró en la taxonomía de Bloom 
(1956, citado por López, 2014) con una propuesta sobre el dominio 
cognitivo, afectivo y psicomotor. Simpson (1966), otra investigado-
ra, renombrada en el campo, profundizó una propuesta sobre habili-
dades del ámbito psicomotor. En los últimos años, diversos autores 
ampliaron el estudio de habilidades sociales y sus manifestaciones, 
entre ellos Centeno (2015) y Tapia et.al. (2017).

A la fecha el término “competencia” ha virado hasta ser parte 
de un enfoque formativo integral. Autores como Castellanos (2012) 
destacan, en este sentido, el elemento integrador de la competencia 
como facultad: 

Conjunto de actitudes, valores, conocimientos y habilidades 
(personales, interpersonales, profesionales y organizacionales) que 
faculta a las personas para desempeñarse apropiadamente frente a la 
vida y el trabajo (Maldonado 2002), es decir, del desempeño real de 
las personas en los contextos de vida, demostrando que “saber ha-
cer” independientemente de dónde y cómo haya adquirido dichos 
aprendizajes, para ser alguien en la vida en el desempeño producti-
vo y social (Castellanos, et.al., 2016, p. 70). 

Al reflexionar sobre el término “competencia”, se concibe un ho-
rizonte amplio de estudio que rebasa los límites profesionales y de la 
preparación para el mundo laboral y se considera como un conjunto 
potencial del aprender a pensar, de aprender a trabajar, de aprender 
a vivir, de aprender a ser, integrar saberes, comportamientos y habi-
lidades a fin de saber proceder en diversos contextos reflexivamente 
y con sentido. Al respecto, Cardoso y Cerecedo (2019), quienes ci-
tan a Tobón (2008) hacen alusión a la competencia como:
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Un proceso complejo en el que se encuentran los componentes 
cognitivos, metacognitivos, cualidades de la personalidad, motiva-
ción, experiencia social y profesional del sujeto. Maldonado, Lan-
dazábal, Hernández, Ruíz, Claro, Vanegas y Cruz (2007) las defi-
nen como quienes se orientan a la formación de profesionales con 
amplios conocimientos y destrezas para emprender proyectos para 
resolver problemas de relevancia social, económica o política. (p. 4).

En cuanto al término “habilidad” se ha posicionado en un senti-
do de ejecución específica y vinculado a la competencia, principal-
mente, desde su manifestación en la acción. Velásquez y Naranjo 
(2017) mencionan al respecto: “Las habilidades se vinculan con el 
dominio de la ejecución del sujeto, y esto implica el grado de siste-
matización de la ejecución, el que trae consigo que el sujeto llegue 
a ejecutar con independencia” (p.3). Estos autores hacen alusión, 
además, a lo planteado por Bermúdez (1996) en cuanto a que el 
dominio de la habilidad está sujeto a requisitos cuantitativos (fre-
cuencia o números de veces de la acción y periodicidad de ejecu-
ción) y cualitativos (complejidad de la ejecución y la flexibilidad de 
la ejecución).

3.2. Las habilidades investigativas en el marco de 
competencias digitales

El uso constante y la necesidad de las tecnologías de información 
y comunicación (TIC) han redefinido los perfiles profesionales y, en 
consecuencia, la formación académica. En la literatura antes de los 
años 1999, no se observa acuerdos en cuanto a la definición de las 
competencias digitales. El primer acercamiento se hizo en los años 
2000, en el Consejo Europeo de Lisboa y a partir de allí han surgido 
conceptos o marcos referenciales diversos. 

La competencia digital implica el uso crítico y seguro de las Tec-
nologías de la Sociedad de la Información para el trabajo, el tiempo 
libre y la comunicación. Apoyándose en habilidades TIC básicas: 
uso de ordenadores para recuperar, evaluar, almacenar, producir, 
presentar e intercambiar información, y para comunicar y participar 
en redes de colaboración a través de Internet” (European Parlia-
ment and the Council, 2006 en INTEF, 2017).

Actualmente, es posible definir las competencias digitales como 
uso ético, crítico y seguro de las TIC con fines personales, educati-
vos, laborales y comunicacionales. Siguiendo esta misma dirección, 
la competencia digital según Espíritu (2020), se define como el uso 
crítico y seguro de las Tecnologías de la Sociedad de la Información 
para el trabajo, el ocio y la comunicación. Supone un conjunto de 
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conocimientos, habilidades, actitudes y estrategias para el uso de los 
medios digitales y de las tecnologías de información y comunicación. 

A ello se suma que toda competencia digital implica usar las 
TIC para alcanzar los objetivos laborales, empleabilidad, aprendi-
zaje, uso del tiempo libre, inclusión y participación en la sociedad 
(Silva Monsalve y Sandoval Serrano, 2019). Implica, entonces, la 
adecuación a los cambios acaecidos por las TIC, principalmente en 
contextos formativos, como afirman Marin y Reche (2012), se debe 
“...trabajar desde las aulas universitarias el desarrollo de capacida-
des, habilidades y destrezas de manera colectiva, así como persona-
lizada de los estudiantes con miras a ser competentes en aquello en 
lo que se especializa...” (p. 198)

Según lo expresado, el ejercicio de la investigación, considerando 
la importancia de las competencias digitales, es inherente a asumir 
la responsabilidad de contar con saberes, habilidades y acciones 
necesarias para ese uso provechoso de las TIC en la investigación, 
tanto en docentes como estudiantes, con el fin de efectivizar la in-
vestigación científica con pertinencia, consistencia y congruencia. 
El uso práctico y competente de las TIC en investigación hace a la 
habilidad digital investigativa, propiamente dicha. 

La investigación científica se refiere a un proceso ordenado y sis-
temático de análisis y estudio, aplicando métodos y técnicas para 
obtener conocimientos o ideas novedosas en el marco disciplinar. 
En tal sentido, fortalece la condición académico-científica de toda 
institución de educación superior y tiene relevancia en sus diferentes 
tipos, sea investigación básica (que constituye al nuevo conocimien-
to), investigación aplicada (que genera cambio en la condición de la 
problemática encontrada bajo un diagnóstico previo) o tecnológica 
(que conlleva al desarrollo y la innovación bajo diferentes aspectos 
que la sociedad demanda) 

En este entendido, la investigación científica en las áreas y cam-
pos de las ciencias es fundamental porque contribuye a la calidad 
de vida y bienestar de las personas y, desde un plano formativo, 
contribuye a la generación de profesionales críticos, analíticos y con 
sensibilidad social, encaminados hacia la investigación. 

Dicho de otra manera:

El conocimiento científico y tecnológico se ha convertido en uno 
de los principales impulsores del desarrollo social y económico a 
escala mundial. La toma de decisiones y la definición de políticas 
en materia de ciencia, tecnología e innovación ha ido adquiriendo 
una creciente complejidad, debido a los múltiples elementos que 
intervienen en ella. (Leyva, et.al., 2021, p. 3)
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Es la educación superior la que ha de jugar un rol fundamen-
tal en la concepción y desarrollo de las investigaciones científicas. 
Según Bohórquez y Sánchez (2021), se hace necesario contar con 
personal docente que posea las competencias pedagógicas y tec-
nológicas acordes a la exigencia del diseño instrumental requerido 
para fomentar la actividad científica y, por tanto, investigativa. Esta 
posibilita los sistemas productivos, obtener información actualizada 
y atraer recursos financieros, así como establecer proyectos cientí-
ficos de mayor riesgo y retorno potencial. O como señala Freire, 
los estudiantes no saben interpretar su realidad. “Freire demuestra 
que el trabajo docente, el del educador, no puede acontecer aisla-
do de la investigación, porque no se trata sólo de transmisión de 
conocimientos (educación bancaria), en donde el educador lo sabe 
todo” (Flores, 2019, p. 19), si no, concebir la investigación como 
un sistema complejo que obedece al carácter de la integralidad del 
desarrollo de la capacidad transformadora. Según Edgar Morín, un 
sistema es un conjunto de elementos relacionados por nexos múl-
tiples, capaz, cuando interactúa con su entorno, de responder, de 
evolucionar, de aprender y de autoorganizarse.

En consecuencia, con base en los argumentos antes enunciados, 
hay que establecer que las competencias de investigación científica 
tienen carácter integral en el ser, hacer, conocer, decidir y convivir.

Pérez (2012), expone que:

Las competencias investigativas del saber hacer se relacionan con 
un conjunto de capacidades y habilidades, entre las que destacan: 
la capacidad para aplicar las teorías epistemológicas en la investi-
gación; la habilidad para aplicar el método científico; la capacidad 
para aplicar el método cuantitativo y cualitativo; la capacidad para 
utilizar las líneas de investigación con actitud propositiva; la capaci-
dad para seleccionar el tipo de investigación, métodos y técnicas; la 
habilidad para delimitar el tema de investigación; la capacidad para 
formular el problema de investigación; la destreza en la elaboración 
del estado del arte en la investigación; la capacidad para formular 
los objetivos de la investigación; la habilidad para realizar la justi-
ficación de la investigación; la capacidad para formular y compro-
bar hipótesis de investigación; la destreza en la elaboración de los 
marcos de referencia; la capacidad para efectuar búsquedas y actua-
lización bibliográfica; la habilidad para elaborar el marco teórico 
que fundamenta la investigación; la capacidad para operacionalizar 
variables; la capacidad para aplicar el diseño metodológico en la 
investigación; la capacidad para aplicar las técnicas e instrumentos 
de recolección de datos; la capacidad para identificar la unidad de 
análisis. (p. 5)
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3.3. Frecuencia en la aplicación de herramientas digitales 
para la investigación

En la Figura 1 se observa que el 77% de los estudiantes encuesta-
dos indica que cuando tienen que realizar trabajos de investigación, 
frecuentemente buscan información en el internet siendo así la ma-
yoría de los jóvenes. Solo el 23 % visita algunas veces internet para 
buscar información para temas de investigación. 

El 56 % de los estudiantes afirma que no solo se quedan buscan-
do información, sino que almacenan esa información localizada en 
internet y el 43 % afirma que guardan la información con frecuencia 
para realizar sus trabajos de investigación. 

El 67 % suele usar herramientas digitales para enriquecer traba-
jos de investigación y el 33 % se encuentra limitado con el uso de 
herramientas digitales ya que solo usan a veces.

Figura 1
Habilidades digitales de manejo de información para investigar
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Indicadores
Nivel alcanzado

Frecuentemente A veces Nunca
Nº % Nº % Nº %

Busca información en internet 
para trabajos de investigación

23 77% 7 23% 0 0%

Almacena información que 
encuentra en internet

13 43% 17 57% 0 0%

Utiliza herramientas digitales 
para los trabajos de investigación

20 67% 10 33% 0 0%

Como se puede observar en la Figura 2, el 53% de los estudiantes 
encuestados no utiliza el google drive como espacio de almacena-
miento de información para sus investigaciones y solo el 27% de 
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los jóvenes lo hace a veces y muy pocos de ellos como el 20% de la 
población lo realizan frecuentemente. 

Otra herramienta es el Latex que facilita la creación de textos en 
la investigación, en este caso el 80% no utiliza esta herramienta, el 
13% de los estudiantes lo usa a veces y muy pocos de ellos llegando 
a ser un 7% de los jóvenes lo usan frecuentemente. 

El trabajo de investigación requiere rigor científico bibliográfico y 
así que el 66 % de la población encuestada no utiliza el Zotero para 
gestionar referencias bibliográficas de sus investigaciones, pero el 
20% lo usa a veces y el 5 % de los estudiantes lo usan con frecuencia. 

También hay otra herramienta digital en función similar al Zo-
tero y es el Mendeley donde el 66% de la población encuestada no 
hace uso de esta herramienta digital y el 17% de los jóvenes lo usan 
a veces y frecuentemente. 

Por otra parte, el 84 % de los estudiantes no dan uso al Atlas ti 
como herramienta para el análisis de datos gráficos y su validación 
de resultados, en la investigación cualitativa, solo el 13% lo usa a 
veces. 

Además, el 90% de la población no utiliza el Max QDA como 
herramienta para el análisis de datos cualitativos y cuantitativos en 
la investigación, únicamente el 10% de los estudiantes lo hace a 
veces. 

Finalmente, el 40% de los estudiantes utiliza frecuentemente el 
SPSS como herramienta en el análisis de datos estadísticos en traba-
jos de investigación cuantitativa y el 33% lo utiliza a veces.

Figura 2
Uso de herramientas digitales de gestión 
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Indicadores 
Nivel alcanzado 

Frecuentemente A veces Nunca
Nº % Nº % Nº %

Utiliza la herramienta digital de 
Google Drive para la investigación

6 20% 8 27% 16 53%

Utiliza la herramienta Latex para la 
creación de textos en la investigación

2 7% 4 13% 24 80%

Utiliza la herramienta Zotero 
para administrar las referencias 
bibliográficas en la investigación

5 17% 6 20% 19 63%

Utiliza la herramienta Mendeley 
para referencias bibliográficas en la 
investigación

5 17% 5 17% 20 66%

Utiliza Atlas ti como herramienta 
para el análisis de datos gráficos y 
su validación de resultados, en la 
investigación cualitativa

1 3% 4 13% 25 84%

Utiliza Max QDA como herramienta 
para el análisis de datos cualitativos y 
cuantitativos en la investigación

0 0% 3 10% 27 90%

Utiliza SPSS (Paquete Estadístico para 
las Ciencias Sociales) como herramienta 
en el análisis de datos estadísticos en la 
investigación cuantitativa

12 40% 10 33% 8 27%

4. Discusión
En el marco de lo expuesto por Pons (2010) respecto a las habi-

lidades digitales como un “conjunto de elementos… y conductas 
que permiten a las personas conocer cómo funcionan las TIC, para 
qué sirven y cómo pueden utilizarse para alcanzar objetivos especí-
ficos” (p.12), la investigación mostró que los estudiantes emplean 
la internet para la búsqueda de información y los recursos digitales 
para realizar trabajos de investigación. Sin embargo, la mayoría no 
ha incorporado en su quehacer investigativo el uso de herramientas 
específicas que exigen mayor destreza, conocimiento y práctica y 
que se emplean en la resolución de tareas concretas vinculadas al 
ejercicio de la investigación desde una rigurosidad metodológica.

En el entendido que hablar de habilidades digitales implica “uti-
lizar adecuadamente las herramientas digitales para identificar, ac-
ceder, administrar, integrar, evaluar, analizar y sintetizar los recur-
sos digitales, construir nuevos conocimientos, expresarse a través de 
los recursos multimedia y comunicarse con los demás en cualquier 
contexto específico de la vida” (Carrasco, et.al., 2015, p. 11), los 
estudiantes aún no se han introducido en la exploración de herra-
mientas tecnológicas especializadas para investigación. Muestra 
de ello es que un importante porcentaje de estudiantes no emplea 
herramientas de almacenamiento de información para su posterior 
recuperación y uso con fines investigativos. 
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Los estudiantes hacen escaso uso de programas como Zotero 
o Mendeley que, en su más básico nivel, se emplean como admi-
nistradores de referencias bibliográficas y han sido diseñados para 
almacenar, gestionar y citar referencias, además de integrar libros, 
artículos y cualquier otro documento (Arévalo, s.f.,p. 9). Tomando 
en cuenta las ventajas que presentan estas herramientas se debe in-
centivar a los estudiantes en su aplicación desde las asignaturas para 
obtener dominio y contar con investigaciones de mayor consistencia 
bibliográfica. 

Por su parte, el programa estadístico SPSS tiene mayor uso en 
el grupo estudiantil encuestado; si bien existe mayor familiaridad 
en la tabulación de datos cuantitativos, la revisión exploratoria de 
trabajos de investigación mostró mayor uso de medidas de carác-
ter descriptivo. A partir de los expuestos, es importante incentivar 
en los estudiantes el uso del SPSS para realizar análisis estadísticos 
avanzados, multivariados y modelos de regresión en las investiga-
ciones cuantitativas. 

Respecto a las investigaciones cualitativas, el Atlas Ti facilita la 
elaboración de gráficos y su validación de resultados, ofrece un es-
pacio de trabajo donde almacenar, administrar, consultar y analizar 
datos no estructurados. En esencia este software permite codificar 
documentos de texto, audiovisuales, fotografías e incluso impor-
tar datos de Twitter y Evernote (ATLAS.ti, 2022). Conociendo las 
bondades de esta herramienta en la investigación científica, llama 
la atención que los estudiantes presentan un manejo reducido de 
ella en la práctica investigativa, minimizando el aporte de este tipo 
de programas para el análisis de la información cualitativa. De la 
misma forma ocurre ello con el programa MAXQDA, software im-
portante para el análisis de datos cualitativos y métodos mixtos de 
investigación. 

Cabe indicar que, ciertamente, el factor actitudinal se constituye 
en uno de los elementos importantes para consolidar toda compe-
tencia investigativa. Es a partir de la curiosidad y la indagación que 
el investigador se involucra en los avances de este campo. La alfabe-
tización digital es, hoy en día, un requisito para el desempeño efecti-
vo en toda disciplina. De ahí que la formación en investigación está 
llamada a incorporar, desde las aulas, situaciones que despierten en 
los estudiantes el deseo de descubrir e innovar. 

Tras el estudio realizado, se evidencia que, si bien, en la carrera 
los estudiantes cumplen con procedimientos de carácter técnico en 
el proceso de elaboración de sus trabajos de grado y presentan pro-
ductos bajo criterios específicos y exigencias establecidas, la investi-
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gación no ha logrado constituirse para muchos en una experiencia 
de vida. Según Álvarez (2019), La investigación educativa en edu-
cación superior busca desarrollar el espíritu científico en el estudian-
te, “entendido como la capacidad para desarrollar los procesos de 
enseñanza y aprendizaje basados en la experimentación, el uso de 
laboratorio, la comparación, el análisis, el juzgar y el inferir en la na-
turaleza y la realidad” (Magne La Fuente, 2021, p. 8). Sin embargo, 
si bien los estudiantes reconocen en las tecnologías su utilidad como 
medios para la investigación científica, la realidad evidencia que no 
conocen ni emplean el Google Drive, Latex, Zotero, Mendeley y 
otras herramientas, utilizadas hoy en día en el mundo académico 
como herramientas básicas de gestión de la información.

Estos resultados concuerdan con otros estudios como el de San-
chez et.al. (2020) sobre las competencias digitales para la investiga-
ción, dicho trabajo tuvo el propósito de identificar el grado de cono-
cimiento de las competencias digitales tanto de docentes como de 
estudiantes, los autores analizaron 25 investigaciones provenientes 
principalmente de Latinoamérica y Europa, trabajos con enfoques 
diversos como cualitativo, cuantitativo y mixto y encontraron que 
un 60% tanto la población docente como estudiantil no hacen nin-
gún uso de Tic y el restante por ciento solo usa la computadora y el 
internet. El estudio denota una insuficiente competencia digital en 
la práctica académica. 

También Vega y Vega (2022) en su investigación sobre la influen-
cia de la competencia digital en las habilidades investigativas con 
estudiantes de una unidad educativa estatal de la ciudad de Tacna, 
Perú, y llevada a cabo bajo un enfoque cuantitativo, confirmó la re-
lación de estas dos variables, de manera que establece una inciden-
cia directa del desempeño digital en el ámbito de la investigación y 
destacando el aporte de diferentes herramientas tecnológicas en el 
abordaje de temáticas de estudio según la delimitación del fenóme-
no a investigar.

Asimismo, Lévano-Francia et.al (2019), realizan un análisis de las 
competencias digitales frente a las nuevas tecnologías y la gran varie-
dad de aplicaciones utilizadas a todo nivel y en diferentes aspectos de 
la vida cotidiana, estableciendo que en educación superior existe una 
demanda académica evidente para cubrir las exigencias competitivas 
en los actuales momentos. En este sentido, el hacer investigativo re-
quiere cada vez de mayores conocimientos, habilidades y actitudes 
que propicien mejores resultados (Flores & Zeballos, 2021). 

Al respecto, y desde la teoría del conectivismo, considerada una 
teoría de aprendizaje de la era digital, el aprendizaje es abierto, crea-
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tivo e inclusivo orientado hacia la incorporación del valor social del 
conocimiento que se construye de forma colaborativa y conectada, 
en la práctica educativa y con la comunidad (Larrea, 2015, p. 25). 
De ahí, el reto para los docentes, de enseñar más allá de lo conocido 
hasta el momento y de manera sistémica, integrando en su planifi-
cación didáctica, un repertorio de nuevas experiencias de aprendi-
zaje en consonancia con la era digital actual, una era caracteriza por 
la red y el dinamismo. 

Las competencias digitales son resultado de la llamada alfabeti-
zación digital. Previamente al periodo de pandemia se vislumbraba 
el peso de estas competencias para el desarrollo de las sociedades, 
así por ejemplo Marzal y Cruz (2018) indicaba que las competen-
cias digitales, en la formación de los ciudadanos, permitiría perspec-
tivas de empoderamiento en relación con aspectos sociales intrínse-
cos como la política, economía, empleabilidad; así como también 
aspectos de las nuevas tendencias culturales y de entretenimiento 
en el presente siglo. (p. 494). Sin embargo, a partir del 2020, estas 
competencias se constituyen en una necesidad pues asumen un rol 
protagónico en cada espacio de la cultura humana. 

Edgar Morín (1999), refiere que todo sistema productivo en edu-
cación superior debe proyectar un investigador que reconozca y ana-
lice los fenómenos multidimensionales. En la práctica académica, 
existen diversos factores que intervienen en el ejercicio de la inves-
tigación desde las aulas. Frente a ello, lo cierto es que “los investi-
gadores no se forman por decretos ni resoluciones, sino mediante el 
estudio disciplinado y constancia” (Aruquipa, et.al., 2022, p. 90), 
“capitalizando las experiencias de las generaciones anteriores de in-
vestigadores, reconstruyendo sus propias percepciones y aportado 
nuevos conocimientos y avances científicos” (Moreira, et.al., 2022, 
p. 7), para que la investigación genere ideas novedosas. 

Por tanto, toda formación en competencias investigativas abar-
ca el “aprender a ser” que involucra el desarrollo de valores como 
el compromiso, el respeto, la tolerancia, la solidaridad, la partici-
pación, la autonomía, el amor propio, la coherencia, el trabajo en 
equipo y la sana convivencia, entre otros. El “aprender a hacer” 
requiere emplear el razonamiento y la intervención en el medio, ob-
servando, analizando, interpretando, deduciendo, comprendiendo 
y actuando partir de una realidad concreta. El “aprender a saber”, 
conlleva adquirir conocimientos en campos como la metodología de 
investigación científica, la comunicación académica y la tecnología 
aplicada a la investigación. En síntesis, el investigador competen-
te logra formular problemas relevantes, plantear hipótesis desde un 
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sustento teórico y disciplinar, formular objetivos viables y medibles, 
realizar un trabajo de campo sistemático, aplicar técnicas e instru-
mentos confiables, analizar e interpretar la información de manera 
pertinente, y todo ello en el marco de un sentido de responsabilidad 
social y de desempeño ético. 

En el estudio presentado se aborda la aplicación de las herra-
mientas tecnológicas para la investigación, considerando el carácter 
fáctico de las habilidades digitales y un marco de desempeño acadé-
mico contemplado en trabajos de investigación. Claro está que los 
resultados muestran necesidades concretas en cuanto a la capacita-
ción de los estudiantes en el manejo de recursos digitales para proce-
sar información en el marco del diseño metodológico adoptado en 
los trabajos de investigación que realiza. Sin embargo y conforme 
lo expuesto, el abordaje formativo respecto a la aplicación de estas 
herramientas deberá contemplar componentes de carácter actitudi-
nal y experiencias positivas a través de la práctica y la motivación, 
ámbitos en los que es esencial el acompañamiento y tutoría del do-
cente, de modo que los estudiantes cuenten con habilidades investi-
gativas, propiamente dichas. 

Hoy en día, lastimosamente, la investigación educativa ha sido 
relegada, en muchas instituciones, a una práctica mecánica de apli-
cación de instrumentos de evaluación diagnóstica y final, cuyo re-
sultado pretende demostrar si hubo aprendizaje y logro de compe-
tencias (Magne La Fuente, 2021). Bajo este modelo, se reduce a un 
plan cíclico de observación, reflexión, planificación y acción bajo 
procedimientos mecánicos. Sin embargo, concebida en el contex-
to de competencias y habilidades, la investigación educativa debe 
contemplar espacios de creación, sensibilización y transformación, 
a través de los cuales el investigador asume compromisos con la 
realidad educativa y multidimensional. 

Más allá de ello, en el devenir y configuración del investigar en el 
ámbito educativo, “se nota con preocupación, cómo la investigación 
educativa se ha revestido de condiciones y elementos que lejos de 
acercarla a su esencia, las desvirtúan generando en la praxis toda 
suerte de falacias y mitos institucionalizados” (Escobar, et.al., 2021, 
p. 3). Así, por ejemplo, la exploración realizada con motivo del es-
tudio presentado puso de manifiesto que para muchos estudiantes 
“investigar” se reduce a realizar proyectos en la línea gerencial más 
que investigativa; asimismo, los proyectos centrados en el aula, por 
lo general, se limitan a copiar y reproducir esquemas y contenidos 
que en muchos casos no atienden a las necesidades de los actores 
sociales.
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Según lo expuesto, hablar de habilidades investigativas en el 
marco de las competencias digitales, conlleva reflexiones profun-
das sobre el alcance de las tecnologías en la práctica investigativa 
desde concepciones éticas, integradoras y vinculadas a un perfil de 
investigador de dimensiones que contemplan, no solo el saber ha-
cer. Además, refiere la necesidad de comprender el rol del docente 
y del estudiante: del docente, como formador referente en el actuar 
competente tanto investigativo como digital; y del estudiante, en su 
condición de ser crítico, reflexivo y proactivo ante una sociedad de 
la información que demanda cada vez mayor competencia para des-
empeñarse de manera efectiva en el aprendizaje y en la acción.

5. Conclusiones
Es preciso preguntarse: ¿Cómo se enseña y aprende a investigar? 

En la formación en investigación educativa, docentes y estudiantes 
aún tienen limitaciones para organizar un trabajo de investigación 
y afrontan problemas en la provisión de datos, sistematización o 
construcción de una referencia teórica. 

La investigación, en las aulas, asume prácticas mecánicas, mis-
mas que pueden virar hacia la innovación y resultados de mayor 
alcance gracias a la mediación tecnológica, en este caso a través 
de herramientas digitales puestas al servicio del hacer investigativo. 
Esta tarea requerirá un proceso continuo y transversal de formación 
en habilidades digitales para la investigación. 

El estudio reafirma, a partir de la valoración de un grupo de 
estudiantes, que el contexto educativo aún no tiene formación en 
habilidades digitales, de modo que los estudiantes no emplean he-
rramientas tecnológicas desarrolladas por expertos para optimizar 
proceso de investigación científica. A partir de ello, se deduce que 
existen limitaciones importantes para catalizar una producción aca-
démico-científica.

A ello se suma que, según un perfil de investigador educativo, 
las instituciones deberán enseñar el uso de recursos digitales para la 
investigación de manera articulada con la formación metodológica, 
epistemológica, comunicativa y ética. Lo metodológico, permitirá 
a los estudiantes desarrollar rigurosidad, sistematicidad y aptitudes 
prácticas; lo epistemológico ejercitará su capacidad del pensamien-
to crítico; lo comunicativo les dará el espacio para vincularse con la 
realidad estudiada y para difundir sus producciones; lo ético otor-
gará soporte moral a su trabajo y los impulsará en una dirección 
de servicio y desarrollo social. En síntesis, la articulación de estos 
componentes proyectará un estudiante apto para la competencia di-
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gital aplicada a la investigación, un estudiante con responsabilidad 
e idoneidad. 

Bajo estas proyecciones, las inquietudes compartidas en el trans-
curso de la investigación con las autoridades, docentes y estudiantes 
de la carrera de Ciencias de la Educación en la institución abordada, 
se orientan, por un lado, a fortalecer las habilidades investigativas 
bajo enfoques formativos coherentes con la dirección que asume la 
universidad en la era digital y, por el otro, a continuar en el proceso 
de consolidación de espacios para la difusión de las producciones 
generadas desde la investigación en esta carrera, tal es el caso de 
publicaciones académicas y científicas. 

Finalmente, la temática abordada exige considerar, sobre todo, 
el rol de los docentes como promotores del manejo de herramientas 
digitales en el trabajo académico, con fines de rigor científico, per-
tinencia y consistencia. Será importante profundizar en posteriores 
estudios en problemáticas que conciernan tanto al conocimiento del 
docente sobre la aplicación de recursos digitales en investigación 
científica, como al empleo de estrategias didácticas para la ense-
ñanza y aprendizaje de competencias digitales aplicadas a la inves-
tigación. A ello se suma, la necesidad de contar con investigaciones 
orientadas a la vinculación entre factores institucionales como el 
acceso a la infraestructura tecnológica o los lineamientos para el 
quehacer investigativo y para la publicación académico-científica, 
con otros que competen a los actores directos tal es el caso del des-
empeño docente y del aprendizaje del estudiante. 

Sin duda, la temática que concierne a la tecnología y su funcio-
nalidad para el campo de la investigación científica es emergente 
en una sociedad caracterizada tanto por la digitalización del cono-
cimiento como por la gestión tecnológica del conocimiento y del 
desarrollo. 
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